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Presentación

Podría parecer un ejercicio sencillo preguntarse qué son las 
Humanidades Digitales. Y precisamente por ello nos sorprendería com-
probar que las respuestas a nuestra pregunta iban a ser varias y variadas. 
es frecuente que en disciplinas que navegan por esos difíciles océanos 
que existen entre dos áreas de conocimiento haya ciertas dificultades a 
la hora de centrar el campo de estudio. Y lo es también que los investi-
gadores focalicen su interés o resalten la importancia del ámbito del que 
proceden, relegando a un segundo plano, auxiliar, aquello que conocen 
menos y a lo que se aproximan buscando una forma de mejorar su in-
vestigación. Las Humanidades Digitales son, en este sentido, un amplio 
campo de trabajo abierto a múltiples enfoques y líneas de abordaje dife-
rentes. Las Humanidades Digitales nos abren nuevos horizontes y nues-
tra obligación, como universitarios y como humanistas, es estar atentos 
y conocer algo que está dando ya resultados más que interesantes, y que 
son el camino por el que transitaremos en el futuro cada vez más.

Las Humanidades Digitales tienen ya un importante recorrido en el 
mundo anglosajón, pero todavía no han consolidado su espacio en el 
mundo universitario español. con todo, como ya he dicho en alguna 
otra ocasión, son «buenos tiempos para las Humanidades Digitales en 
español» y este volumen es buen ejemplo de ello.

en el Grupo de investigación siglo de Oro (GrisO) de la 
Universidad de navarra, llevamos ya tiempo trabajando en proyectos 
que se inscriben claramente en el ámbito de las Humanidades Digitales. 
el último de los proyectos que hemos impulsado tiene que ver con la 
aplicación de las nuevas tecnologías a la visibilidad y la difusión de los 
resultados de investigación. se trata de uno de los retos que la sociedad 
de la información nos ha lanzado a los humanistas, ya que en la difusión 
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de los resultados de nuestras investigaciones, en la difusión y divulgación 
del conocimiento, está precisamente uno de los puntos fuertes de la 
transferencia de las Humanidades hacia la sociedad en general.

se trata por tanto de un reto, pero es también, sin lugar a dudas, 
una oportunidad, una gran oportunidad, sobre todo, de trabajar y de 
avanzar en espacios cercanos a las Humanidades con los que compar-
timos inquietudes y problemáticas muy similares. se trata de ámbitos 
como la comunicación, la Biblioteconomía o la archivística, la cura-
ción de contenidos, la gestión cultural y la gestión del conocimiento, 
entre otras, siempre con la aplicación de las nuevas tecnologías como 
elemento protagonista e hilo conductor. Y, desde luego, reivindicando 
siempre el papel que las Humanidades se han ganado, por derecho pro-
pio, en la investigación del siglo xxi. La interdisciplinariedad, cada vez 
más importante y más presente en la labor investigadora universitaria, 
brilla con especial fuerza y reclama una atención mayor si cabe en este 
campo de las Humanidades Digitales.

Por todo ello, nos pareció que era el momento oportuno para im-
pulsar un volumen como el que aquí presentamos. Una publicación que 
reuniera proyectos y experiencias interesantes en los diferentes planos 
de este amplio contexto de la visibilidad y la difusión de la investigación 
en el ámbito de las Humanidades. Un volumen en el que poner en 
común distintas iniciativas, compartir conocimientos y conocer otras 
ideas, ya que en este campo de las Humanidades Digitales el valor ejem-
plarizante de los proyectos es muy importante.

De este modo, el libro se ha organizado en cuatro áreas diferen-
tes con su propia personalidad, pero vinculadas, como no podía ser de 
otro modo, entre sí: «Blogging académico, visibilidad y difusión de la 
investigación», «revistas digitales», «edición digital» y «Divulgación y 
Bibliotecas digitales».

confío en que esta publicación que aquí se ofrece en formato digi-
tal, en acceso abierto, sea para el lector tan interesante como para mí lo 
ha sido la experiencia de prepararla.

Álvaro Baraibar
Pamplona/Iruña, 27 de marzo de 2014
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ArqueologíA en directo: 
cAnAles de comunicAción y trAnsferenciA 

de resultAdos en lA investigAción sobre 
pAtrimonio Arqueológico: lA ciudAd romAnA de 

‘los bAñAles’ (uncAstillo, ZArAgoZA)

Javier Andreu Pintado 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Fundación Uncastillo/Los Bañales

Nihil uolitum, nisi praecognitum 
no puede valorarse lo que no se conoce 

(Axioma escolástico)

1. Introducción 

la consolidación, en los últimos años, de la dedicación profesional 
al patrimonio cultural y a su gestión, paralela, sin duda, a la mayor de-
manda que de aquél —en el marco del auge del turismo cultural y de 
la conversión de los recursos patrimoniales en objeto general de consu-
mo1— hace la sociedad, ha generado un amplio elenco de publicaciones 
que sistematizan los retos de la gestión del patrimonio y, entre ellos, se 
detienen en los principios básicos que deben regir esa adecuada labor 

1 revert, 2006, p. 196. para el caso del patrimonio arqueológico, que centrará estas 
páginas, véase también gonzález méndez, otero y bóveda, 2000 y pérez-Juez, 2006.
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y el sostenible aprovechamiento de dicho patrimonio cultural2, de ese 
conjunto de elementos que, procedentes del pasado, debemos transmitir 
—como herencia recibida— a las generaciones futuras empleándolos, 
además —en ese proceso— como un elemento de formación, de iden-
tidad grupal y de cohesión social generadora de valor3 y, si es posible, 
también como recurso cuya explotación se oriente hacia los tres valores 
antes citados4. si algo hay común a todos esos textos es el acento que, 
de modo muchas veces pormenorizado5, aquéllos ponen en la difusión, 
la divulgación, la comunicación, la promoción y, en resumen, la trans-
misión científica6 de los valores y características de dicho patrimonio 
como acciones y retos básicos e irrenunciables para alcanzar la adecuada 
dinamización de aquél7 generando, además, la deseable identificación 
entre la sociedad y el patrimonio que forma parte de su legado cultural 
y que le compete, además, preservar y difundir.

definida en ocasiones la gestión del patrimonio como un autén-
tico proceso de comunicación8, la literatura al respecto insiste en que 
la dimensión educativa, informativa, comunicativa y científica del pa-
trimonio9 resultan absolutamente inexcusables en dicha labor no en 
vano parece inviable conseguir la deseada protección del patrimonio sin 
contar con las personas, con la gente10 que ha de ser un agente clave en 
la preservación y transmisión de dicho legado pero que, previamente, 
ha de ser sensibilizada —e incluso emocionada y motivada11— con el 
valor real del mismo, sensibilización que, tal y como se ha dicho más 
arriba, debe descansar sobre un adecuado proceso de comunicación un 
proceso en el que —como podrá suponerse— las nuevas tecnologías 
tienen mucho que decir. 

efectivamente, todos los que —de un modo u otro— trabajamos 
con el patrimonio cultural estamos convencidos de que el objetivo final 

2 campillo, 1998; ballart y Juan i tresserras, 2001; Hernández Hernández, 2002; 
tugores y planas, 2006; mejías, 2008, entre otros títulos.

3 lowenthal, 1998, p. 13.
4 guerrero, Zamora y de mesa, 2002, p. 262.
5 véase, por ejemplo, morales, 1998, pp. 106 y 216.
6 mejías, 2008, p. 84.
7 guerrero, Zamora y de mesa, 2002, p. 264.
8 campillo, 1998, p. 187.
9 tilden, 2007, p. 48.
10 müller, 2001, p. 398.
11 campillo, 1998, 194 y, también, Hernández Hernández, 1998.
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y estratégico de cualquier proyecto a aquél relativo ha de ser el de fa-
cilitar la sensibilidad de los agentes políticos —en primer lugar— y de 
la sociedad —a la vez y en última instancia— respecto de la necesaria 
conservación, protección y promoción del patrimonio no en vano uno 
de los grandes problemas —de las grandes amenazas— de los proyectos 
patrimoniales ha sido —como suele señalarse no pocas veces12— la falta 
de adecuadas políticas de mediación pedagógica que se hayan com-
prometido, de verdad, con hacer inteligible el patrimonio y que, a la 
postre —y en un proceso muchas veces lento pero necesario— hayan 
redundado en la percepción de éste por la población como algo asu-
mido como propio, dotado de valor y merecedor de ser conservado 
y adecuadamente transmitido a las generaciones futuras13. fomentar la 
sensibilidad, la conciencia, la inteligibilidad, el entusiasmo y —a la pos-
tre— el compromiso social de la población —y, en especial, de la más 
próxima— con el patrimonio es un reto fundamental de la denominada 
cadena de valor de la gestión patrimonial14 reto especialmente atractivo, 
además, respecto del patrimonio arqueológico.

efectivamente, con una idiosincrasia muy peculiar en el marco del 
patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico, la denominada cultu-
ra material15, teóricamente, también exige —tal vez de un modo más 
acuciante dada su esencial fragilidad— el ejercicio de políticas de co-
municación y de difusión que redunden en una mejor valoración social 
del mismo y que hagan posible, además, su adecuada conservación, equi-
librio no siempre fácil una vez que, mal gestionada la difusión cultural, 
el patrimonio puede correr riesgo de daño16. Así se reconoce, de hecho 
—quizás de un modo algo tímido— en algunos de los textos de referen-
cia en materia de gestión del patrimonio arqueológico en españa17 y en 

12 tugores y planas, 2006, p. 35.
13 Hernández Hernández 2002, p. 365.
14 tugores y planas, 2006, p. 95, aspecto éste reconocido, también, en el artículo 58 de 

la ley 16/1985 de patrimonio Histórico español. sobre esa cadena de valor —aludida, 
además, en dicha legislación—, con toda la bibliografía, puede verse moreno benítez, 
2000.

15 para este concepto, desde la óptica patrimonial, véase ballart, 2006, p. 7. 
16 sagardoy, 2012, p. 89.
17 véase, por ejemplo, querol y martínez díaz, 1996, pp. 313-334. contrástese, 

por ejemplo, el tratamiento que se da en este volumen a la cuestión de la difusión en 
medios de comunicación de la investigación sobre patrimonio arqueológico (pp. 322-
323) con los principios que, al respecto, sugiere el trabajo anglosajón de burke y smith, 
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ello, además, insiste un notable —y, tal vez, tanto no demasiado cono-
cido como pocas veces respetado— corpus legislativo y administrativo 
emanado del consejo de europa o de instituciones vocacionadas a la 
conservación del patrimonio mundial, como icomos. Así, por ejemplo, 
icomos reconocía en 1990 que «la presentación al gran público del pa-
trimonio arqueológico era un medio esencial para promocionar éste»18 
y desde estrasburgo, entre 1969 y 1996 —al menos— se ha insistido en 
la necesidad de hacer de la difusión de los resultados de la investigación 
sobre el patrimonio arqueológico uno de los verdaderos retos de la 
gestión patrimonial en la materia19. sin embargo, como se ha señalado 
recientemente en una singular y muy útil publicación20, ese a priori 
obvio compromiso de transferencia social de la investigación no siem-
pre se ha cumplido por más que radique en él el verdadero éxito, y el 
auténtico futuro social, de la arqueología como disciplina científica21 y 
de la cultura material de las sociedades del pasado como elemento cul-
tural vertebrador de identidad. el auge de la denominada «arqueología 
empresarial de gestión» —normalmente paralela al notable desarrollo 
de las obras públicas y de la construcción de infraestructuras en nuestro 
país, generalmente muy apresurada y que, en el mejor de los casos, tan 
sólo ha reportado sus resultados a la administración competente— y su 
separación, en muchas ocasiones, de los valores básicos de la «arqueo-
logía de investigación» —a la que se ha de presuponer una apuesta por 
el rigor, por la disciplina científica y, también, por la transferencia social 

2007, pp. 34-35, a nuestro juicio mucho más incisivo en la importancia de cuidar este 
tipo singular de transferencia de resultados también como paso previo a las políticas 
complementarias de financiación.

18 icomos, 1990, art. 7.
19 sobre dicho reto véase ballart y Juan i tresserras, 2001, p. 172. efectivamente, 

como ha recopilado —con extraordinaria utilidad— moreno de barreda, 1999, pp. 
517-518 y, también, pp. 561-663 y 645-647, el Convenio Europeo para la protección del 
patrimonio arqueológico (1969), la Resolución relativa a la adaptación de los sistemas legislativos 
y reglamentarios a los requisitos de la conservación integrada del patrimonio (1976), el Convenio 
para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico (1985) o el Convenio para la protección del pa-
trimonio arqueológico (1992) emanados del consejo de europa insisten en el compromiso 
de «rápida y completa publicación científica de los resultados de las excavaciones», en 
la «obligación estatal de establecer acciones para informar al público de la extensión y 
riqueza del patrimonio», o en la conveniencia del empleo de «técnicas multimedia para 
usar el patrimonio arqueológico como recurso».

20 Almansa, 2011.
21 ruiz del Árbol, 2011, p. 223.
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de resultados, ineludible compromiso de la institución universitaria, en 
que dicha variante de la Arqueología se apoya a menudo— y, de igual 
modo, el ocasional alejamiento de ésta respecto de la sociedad tal vez 
han logrado conseguir que —especialmente en los últimos años— la 
actividad investigadora en materia arqueológica —salvo contadas ex-
cepciones realmente modélicas y ejemplares— haya permanecido refu-
giada en gabinetes y laboratorios universitarios y su acercamiento a la 
sociedad —tanto a nivel educativo como a nivel informal, propiamente 
de difusión social22— o bien, sencillamente, se haya delegado sistemáti-
camente en instancias ajenas al propio proyecto de investigación —em-
presas de servicios turísticos, por ejemplo— o, directamente —y en no 
pocos casos— se haya soslayado por completo.  

de ese modelo cerrado al eco social y a la transferencia pública he-
mos querido alejarnos —desde que comenzásemos nuestro trabajo en el 
verano de 2008 bajo la oportuna encomienda de la dirección general de 
patrimonio cultural del gobierno de Aragón— en el proyecto arqueológi-
co ejecutado por la fundación uncastillo (www.fundacionuncastillo.com) 
en la ciudad romana de los bañales (www.losbanales.es) un singular 
enclave arqueológico ciertamente no muy afortunado hasta la fecha en 
cuanto a la atención científica se refiere23. Aunque en otros lugares he-
mos volcado ya algunas de las claves y de los valores del citado proyecto 
investigador24, estos pueden resumirse afirmando que nuestro trabajo 
—del que, como es obvio, aquí abundaremos en las herramientas de co-
municación empleadas para la difusión de resultados y para la adecuada 
dinamización del patrimonio— ha buscado cumplir los tres grandes 
objetivos básicos que —nos parece— deben cuidarse en materia de 
gestión —y en especial, de difusión— del patrimonio arqueológico: 
facilitar al público un conocimiento del proyecto y de la actividad que 
en torno a él se ha ido desarrollando, motivar la participación de ese 
público en el mismo y en esa generosa actividad pedagógica y formativa 
generada en torno suyo y, por último, conseguir la consolidación de la 

22 para esta distinción véase querol y martínez días, 1996, p. 313.
23 véase Andreu, 2011b, pp. 93-97.
24 Andreu y garcía lópez, 2012, pp. 31-52. un repaso a estos valores está tam-

bién disponible en un vídeo, difundido a través de youtube, elaborado en el otoño 
de 2012 por los servicios Audiovisuales de la universidad internacional de la rioja/
unir, y titulado «la gestión de un yacimiento arqueológico: el caso de los bañales de 
uncastillo»: http://youtu.be/0gek7jtqzlm. 

http://youtu.be/0GEk7jtQzLM
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relación entre el proyecto y la sociedad25 aspectos todos que, cuando 
menos, se han incoado en los últimos cinco años de trabajo y que, ade-
más, como se ha explicado más arriba, son fundamentales en el trabajo 
de gestión patrimonial o, al menos, eso reconoce la literatura especiali-
zada en la materia. en definitiva, y como se abundará más adelante, se 
ha tratado de desarrollar una praxis que consiga que las excavaciones y 
las prospecciones arqueológicas —técnicas ambas propias de la meto-
dología de campo en Arqueología— aporten el caudal informativo y 
documental necesario para desarrollar un amplio proyecto de difusión 
—a nivel científico y a nivel social— que, además, sea base de una efi-
caz y dinámica gestión cultural del patrimonio convirtiendo éste en un 
espacio vivo y dinámico, dotado de vida, percibido, además, por la so-
ciedad como un motor de desarrollo local futuro —algo especialmente 
importante y exigente dada la situación geográfica, en el medio rural, 
del enclave al que hemos venido aludiendo en estas páginas26— y, por 
supuesto, sostenible en materia de conservación —principio éste irre-
nunciable en cualquier proyecto de gestión del patrimonio arqueológi-
co27— y, también, en materia de continuidad investigadora28 algo difícil 
en el actual entorno económico pero, desde luego, no imposible si se 
consigue dotar al recurso patrimonial en cuestión —en nuestro caso los 
restos de una antigua ciudad romana— de una vida propia que va, desde 
luego, más allá de la simple excavación arqueológica en campo y de la 
consiguiente interpretación de la información aportada por el registro 
arqueológico.

2. El proyecto de Los Bañales de Uncastillo

Al sur del vasto término municipal de la zaragozana localidad de 
uncastillo —pero muy cerca, también, de los municipios de biota, 
layana y sádaba— apenas a un centenar de kilómetros de Zaragoza y 

25 para esos retos véase ballart y Juan i tresserras, 2001, p. 172 y, con carácter general, 
pp. 171-201, muy sugerente.

26 véase mejías, 2008, pp. 11-19 sobre los problemas de la gestión patrimonial en 
ámbitos municipales rurales.

27 querol y martínez días, 1996, p. 317.
28 sobre esa doble sostenibilidad, la del propio objeto patrimonial —en este caso, los 

monumentos excavados en la ciudad romana de los bañales— y la del proyecto de in-
vestigación, desarrollo y difusión generado a su costa nos hemos detenido ya en Andreu 
y garcía lópez, 2012, pp. 37-40 y hemos vuelto en Andreu y garcía lópez, en prensa. 
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de pamplona, en la aragonesa comarca de las cinco villas son conocidas 
desde antiguo29 las imponentes ruinas de un acueducto, unos antiguos 
baños y un espacio porticado pertenecientes a una antigua ciudad ro-
mana de nombre todavía imposible de confirmar. Hoy, tras cinco cam-
pañas de excavación arqueológica en los últimos seis años y tras los tra-
bajos previos, en el pasado, de dos conocidos arqueólogos aragoneses30, 
a dichos restos se han añadido los de uno de los extremos del foro de 
la ciudad, los de un frente de espacios doméstico-artesanales de la fase 
final de la vida de la misma —que se desarrolló, principalmente aunque 
no sólo, entre el siglo i a. c. y el iii d. c.31—, los de la presa de abaste-
cimiento del sistema hidráulico y los de algunas manzanas de viviendas 
y otras estructuras aun en proceso de revisión en lo alto del cerro en 
torno al cual se extendió el poblamiento durante los siglos antes citados: 
el pueyo de los bañales. tras las desiguales campañas arqueológicas 
llevadas a cabo en la zona en los años cuarenta, setenta y noventa del pa-
sado siglo xx, fue en 2008 cuando la dirección general de patrimonio 
del gobierno de Aragón encomendó el liderazgo y la gestión de una 
nueva fase de investigación en el lugar a un equipo científico y de 
gestión articulado en torno de la fundación uncastillo una institución 
con casi quince años de experiencia en la recuperación, puesta en valor, 
dinamización y gestión del patrimonio artístico de la hermosa localidad 
zaragozana de uncastillo y de su entorno.

desde ese momento, y como se ha señalado en anteriores ocasiones, 
a las que remitimos32, las sucesivas campañas de prospección tradicional 
y geofísica, de excavación y de limpieza, de puesta en valor y de consoli-
dación pero, también, una muy intensa labor de gestión y animación cul-
tural del lugar han convertido el otrora solitario y abandonado enclave 
arqueológico de los bañales en uno de los espacios arqueológicos con 
mayor actividad cultural, pedagógica y formativa de toda la Arqueología 
peninsular. ello ha sido posible no sólo gracias a una filosofía de inno-

29 labaña, 1610, pp. 23-24 aunque ya citada por otros eruditos del humanismo 
renacentista (cfr. Andreu, 2011b, pp. 55-61)

30 para las campañas recientes véase Andreu, 2011a, con contribuciones de diversa 
naturaleza y, para las antiguas, al menos galiay, 1944 y 1949 y beltrán martínez, 1977 
(toda la historiografía sobre el lugar puede verse —y gran parte de ella también descar-
garse en formato digital— en la sección de publicaciones de la web del proyecto: www.
losbanales.es/publicaciones.html y en el trabajo Andreu, 2011b, antes citado).

31 Andreu, 2011b, pp. 29-49, con resumen, además, en Andreu, 2012, pp. 10-28.
32 Andreu y garcía lópez, 2012, pp. 34-36 y Andreu y garcía lópez, en prensa, s. pp.

http://www.losbanales.es/publicaciones.html
http://www.losbanales.es/publicaciones.html
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vación abierta y forja de equipos competitivos e interdisciplinares para 
resolver todos los retos que —en materia de investigación pero también 
de dinamización y de conservación— ha planteado el yacimiento33 sino, 
también, gracias a la entrega y generosidad del equipo investigador —y 
de quienes constituyen su apoyo básico, la notable y creciente red de es-
tudiantes que se han formado, y siguen haciéndolo, al abrigo del citado 
proyecto histórico-arqueológico— y al compromiso de la fundación 
uncastillo —y, últimamente, también, de los consistorios de uncastillo, 
layana, biota y sádaba— por hacer de los restos de la antigua ciudad 
romana de los bañales un espacio vivo dinamizado de modo adecuado 
desde las modernas tendencias de la gestión cultural34. en este tiempo, 
y gracias a una serie de herramientas que se detallarán a continuación, 
no sólo se ha logrado que el yacimiento sea más conocido y apreciado 
por su intrínseco valor turístico sino que, además, se ha generado el re-
encuentro identitario de las gentes de los pueblos del entorno con los 
restos arqueológicos y, además, esa gente se ha convertido en un aliado 
fundamental para contribuir a la difusión del proyecto y de sus atractivos 
algo en lo que, como se verá a continuación, una adecuada campaña 
de difusión y comunicación —en la que, por razones lógicas, aquí nos 
detendremos especialmente— ha tenido mucho que ver.

Así, en los bañales, como en ocasiones se ha escrito35, hemos he-
cho un notable esfuerzo por generar una comunicación multidireccio-
nal y a través de diversos canales que, buscando —como se dijo más 
arriba— que el patrimonio cumpla la acción social que, de hecho, le 
da sentido, ha posicionado adecuadamente información sobre el ya-
cimiento romano tanto en el circuito científico —del que éste había, 
prácticamente, desaparecido desde los meritorios trabajos de A. beltrán 
martínez en los años setenta del pasado siglo— como en el educativo 
como en el social empleando, además, de una forma espontánea pero, 
a la vez, acorde con las nuevas exigencias de la gestión del patrimonio, 
gran parte de las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, las tic, y, en particular, las que se 
han venido concretando como herramientas clave en lo que ha dado 

33 véase, al respecto, Andreu y garcía lópez, 2012, pp. 34-37.
34 garcía lópez y sanso, 2011, pp. 163-164. 
35 capriotti, 2008, p. 133.
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en llamarse «presentación del patrimonio»36. en ellas nos detendremos 
en las siguientes páginas conscientes de que nada de lo realizado en los 
bañales pretende presentarse como una especie de fórmula magistral 
de éxito sino, sencillamente, como un testimonio tangible de que la 
ilusión, la entrega generosa, el sacrificio, el trabajo —¡diario!— y, sobre 
todo, la vocación y el amor por el lugar y por la investigación que da 
sentido a estas líneas, al menos a nosotros, nos han reportado grandes 
satisfacciones a nivel personal, pero, por supuesto, también a nivel de 
gestión y de verificación del poder que la comunicación del patrimonio 
y el adecuado manejo de la misma tienen para el posicionamiento de 
un enclave arqueológico en el marco social al que, necesariamente, toda 
labor investigadora —también la arqueológica, quizás más, precisamen-
te, la arqueológica— debe servir. nos parece que el caso de los bañales 
demuestra cómo, efectivamente, como se ha escrito no hace mucho37, 
‘hablar’ a la sociedad sobre el patrimonio y sobre su singular identidad 
y sus particularidades ha hecho que dicho patrimonio —en este caso 
el yacimiento arqueológico— pase a ser conocido, que al ser conocido 
haya pasado a ser tenido en cuenta por el público como destino para su 
ocio cultural y turístico y que, al ser tenido en cuenta haya sido percibi-
do, además, como una realidad diferente a la de otros enclaves arqueo-
lógicos del entorno quizás todavía —y nunca por falta de voluntad de 
los científicos que en ellos operan— no adecuadamente gestionados.  

3. Estrategias, medios y canales de difusión y transferencia

3. 1. El uso de las TICs

no sólo porque esta cuestión es la verdadera razón de ser de este 
volumen ni tampoco porque las aportaciones de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación estén preocupando cada vez más 

36 ballart y Juan i tresserras, 2001, pp. 194-196. para algunas de esas herramientas y 
procedimientos, con carácter general válido para contextualizar lo aquí dicho respec-
to del caso concreto de los bañales, puede verse la excelente síntesis del arqueólogo 
carreras, 2008, pp. 292-298, especialmente. en el contexto de la actual sociedad de 
la información, se ha llegado a afirmar que esa «presentación del patrimonio» ha de 
orientarse casi hacia la «perfección tecnológica» (campillo, 1998, p. 188) como base 
para alcanzar al mayor número posible de públicos con un lenguaje, además, apropiado.

37 capriotti, 2008, p. 133.
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a la literatura especializada sobre patrimonio38 —que, con razón, ha visto 
en ellas una verdadera oportunidad para una adecuada difusión del mis-
mo39— sino porque, en esta temática, los bañales ha puesto en práctica un 
muy intuitivo —pero, en cierta medida, revolucionario— proyecto, este 
aspecto requerirá una atención más detallada en las siguientes páginas. de 
hecho, el proyecto de investigación en la ciudad romana de los bañales 
cuenta hoy con página una web de información general de actualización 
de contenidos semanal (http://www.losbanales.es/), con un canal de vídeos 
en youtube (http://www.youtube.com/user/videoslosbanales) y varios, 
sucesivos, de audios en podomatic (http://losbanales.podomatic.com/ y 
http://losbanalesii.podomatic.com/), con una tienda online de souvenirs 
y artículos de merchandising que facilitan la autogestión y sostenibilidad eco-
nómica del proyecto (http://tabernalosbanales.es/), y, sobre todo, con una 
muy activa página de seguidores en la conocida red social facebook (https://
www.facebook.com/pages/los-ba%c3%b1ales/113956471990613?ref=ts) 
en la que, a día de hoy, más de dos millares de personas, en un claro 
ejemplo de las potencialidades del uso de los denominados «medios 
sincrónicos»40, siguen diariamente las noticias relativas al proyecto sin-
tiendo éste, además, como algo propio y dinámico.

la génesis del empleo de estas herramientas en el proyecto arqueo-
lógico surgió de un modo relativamente espontáneo que, a la postre, sin 
embargo, se ha convertido en absolutamente estratégico convirtiéndose 
todos los soportes arriba citados —y, en especial, la página web de infor-
mación general y la página de seguidores en la red social facebook— en 
elementos clave y casi en señas de identidad del proyecto y de su di-
mensión de difusión social. la primera de ellas, la página web nació con 
el deseo —sugerido y, también, sostenido a nivel de programación, por 
general eólica Aragonesa, una de las empresas patrocinadoras del pro-
yecto arqueológico— de evitar que los bañales tuviera un site en inter-
net que fuese sólo informativo y que estuviese exclusivamente vocacio-
nado al «arqueoturismo» como, de hecho, sucede con muchas páginas 
webs de muchos yacimientos arqueológicos peninsulares. Al contrario, 
se buscaba —pensando, además, en que la citada homepage pudiera ser la 
auténtica carta de presentación de los valores del proyecto para la capta-

38 véase, por ejemplo, carreras, 2008 o celaya y viñarás, 2006, además del interesan-
te caso de crenn y vidal, 2007, con abundante bibliografía. 

39 mejías, 2008, p. 19.
40 campillo, 1998, p. 195.
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ción de fondos de patrocinio privado (que, actualmente, suponen casi el 
70% de los fondos que garantizan la continuidad, año a año, del proyec-
to investigador)— presentar los bañales como un proyecto dinámico, 
vivo, en constante cambio y actividad y dotado, además, de una imagen 
corporativa propia. por eso, junto a las secciones habituales de descrip-
ción y presentación de los atractivos monumentales de la ciudad roma-
na, se han cuidado especialmente —desde su original concepción— las 
secciones de noticias, visitas escolares y publicaciones de dicha página. 

Así, en la primera (http://losbanales.es/noticias.html), cada semana, 
la propia dirección científica del proyecto incorpora las noticias de la 
marcha de la investigación o de la actividad cultural, de difusión o de 
dinamización social que se han generado en el lugar en los últimos siete 
días. la presentación de dichas noticias se hace en un tono sencillo, muy 
periodístico, acompañado de abundante aparato fotográfico. A través de 
la navegación por el site de esas noticias —abierto en enero de 2009— 
el lector puede hacerse cargo de la evolución del proyecto, algo que se 
ha revelado como decisivo a la hora de obtener, como antes se dijo, el 
apoyo económico o estratégico de determinadas instituciones públicas o 
de  corporaciones empresariales que, como se verá más adelante, valoran 
no tanto la entidad de los hallazgos arqueológicos en campo o el pro-
pio potencial monumental del enclave estudiado sino, especialmente, la 
continua actividad formativa y sociocultural exhibida por el proyecto y 
por su equipo investigador. Además, y como fuente básica para la generación 
de actividad en el lugar, también se ha cuidado especialmente en los últimos 
dos años la sección de visitas escolares (http://losbanales.es/visitas.html) de 
la propia página web donde el equipo de investigación del proyecto ha 
puesto progresivamente a disposición del público escolar —profesores 
y estudiantes— una gran cantidad de recursos pedagógicos procedentes 
de las páginas webs de otros yacimientos arqueológicos además de mate-
rial de elaboración propia a modo de guías didácticas sobre el yacimiento para 
escolares de primaria y de secundaria/bachillerato. por último, en la sección 
de publicaciones —una de las que mayor impacto en visitas genera a la web 
del proyecto (http://losbanales.es/publicaciones.html) de igual modo que la 
página de seguidores en facebook suele ser el cauce habitual de entrada 
a la página web del lugar— se recogen de manera ordenada todos y 
cada uno de los trabajos de difusión científica —investigación— o de 
divulgación que tienen a los bañales como eje y que o bien han sido 
redactados por el actual equipo investigador o —como algunos de los 
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anteriormente citados41— bien han sido firmados por investigadores 
anteriores formando parte ya de la historiografía de referencia sobre el 
lugar. Éstos pueden ser descargados —incluso desde el momento en que 
son aceptados para su publicación y se hallan en prensa— en formato 
pdf garantizando, además, de ese modo, un mayor impacto científico 
de los resultados de la investigación. 

la página web —que incorpora, también, una galería de fotos y 
de vídeos, la primera de ellas con una sección para «visitantes» en la 
que se incorporan las fotos de los grupos que acuden en visita guiada 
al yacimiento arqueológico o de reconocidos colegas e investigadores 
que pasan por él— permite el acceso, además, a los canales de audio en 
podomatic y al canal de vídeos en youtube. Ambos surgieron, inicial-
mente, para, a modo de dossier de prensa, recoger los impactos gene-
rados por el propio proyecto en los medios de comunicación social, en 
especial durante los periodos de actividad arqueológica —una campaña 
anual de prospecciones superficiales en febrero y otra campaña de ex-
cavaciones arqueológicas en verano, también anual— y para facilitar, 
además —si se trataba, como es habitual, de medios de alcance local— 
la multiplicación de su impacto ulterior, una de las virtudes, sin duda, 
de la web 2.042. A día de hoy ambos canales —que cuentan en cada 
caso con casi un centenar de suscriptores y que, en el caso de youtube 
acumulan casi 40.000 reproducciones— incorporan también material 
de producción propia. Así, periódicamente, en el canal de audios se in-
corporan grabaciones y material visual de las presentaciones, charlas, 
conferencias o intervenciones en congresos y jornadas que desarrolla el 
equipo investigador de igual modo que en el canal de vídeos —además 
de los ecos en prensa y de los reportajes temáticos que han sido posi-
bles gracias a la colaboración entre los bañales y el centro de medios 
Audiovisuales de la uned o sus homólogos de otras universidades 
españolas, recientemente, por ejemplo, la unir— desde la campaña 
de excavaciones de 2012 se ha incorporado una categoría específica 
denominada «Arqueología en directo» en la que los protagonistas de la 
excavación en campo —los propios estudiantes y, ocasionalmente, los 
miembros del equipo científico— explican la marcha de los trabajos y 
los retos ante los que aquélla les posiciona, una labor ésta que, unida al 
manejo de la página de los bañales en la red social facebook ha con-

41 labaña, 1610; galiay, 1944 y 1949; o beltrán martínez, 1977, y otros.
42 campillo, 1998, p. 194.
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vertido en auténticamente inmediato para el gran público —de ahí el 
nombre de esa sección— el trabajo arqueológico43.

los estudios recientes sobre web 2.0 aplicada a la gestión del patrimo-
nio y, en especial, a la comunicación cultural y a la gestión museística44 
e incluso arqueológica45 insisten en que motivar al público y conseguir 
que los receptores se conviertan, a su modo, en emisores y, por tanto, en 
difusores del proyecto en cuestión constituyen los dos retos principales y 
las potencialidades básicas que las redes sociales han aportado a la difusión 
cultural. este fenómeno se ha experimentado de modo clarísimo en los 
tres años —desde el verano de 2010—de andadura que lleva la página de 
seguidores de los bañales en la red social facebook. con mensajes bre-
ves, normalmente, además, en un tono muy directo y acompañados, casi 
siempre, de fotografías, prácticamente cada día los propios miembros del 
equipo investigador —creemos que esa implicación de éstos en la gestión 
de los medios de comunicación está resultando una de las claves del éxi-
to— aportan exclusivamente un único y bien seleccionado input infor-
mativo al día —normalmente a primera hora de la mañana para facilitar 
una mayor exposición del mismo— con noticias sobre su investigación, 
sobre cómo marcha la actividad de difusión social, sobre las actividades 
programadas en el yacimiento o, en fechas señaladas, sobre algunos de sus 

43 como ejemplos de la temática de cada uno de estos vídeos, pueden verse, para el 
caso del uso del canal de youtube para rescatar piezas emitidas en diversos informativos 
locales, regionales o nacionales sobre el proyecto, el vídeo «iv campaña de excavaciones 
en los bañales», de una pieza informativa de Aragón tv grabada y emitida en Julio de 
2012 (http://youtu.be/de-4upcq3dg); para el caso de producciones realizadas por los 
gabinetes de medios audiovisuales de diversos centros de investigación, el vídeo «la 
gestión de un yacimiento arqueológico: los bañales de uncastillo» elaborado en 2013 
por la universidad internacional de la rioja/unir que glosa, además, los valores 
básicos del proyecto de los bañales (http://youtu.be/0gek7jtqzlm), o el trabajo «los 
bañales, una ciudad romana de hace 2.000 años» que, producido en 2011 por la uned, 
glosa el día a día del trabajo de campo durante las campañas de excavación arqueológica 
(http://youtu.be/xb4dAZ3qef4). para la serie de vídeos «Arqueología en directo» 
puede verse, por ejemplo, éste, de un estudiante, precisamente, de la universidad de 
navarra en el marco de la iv campaña de excavaciones Arqueológicas, en Julio de 
2012: http://youtu.be/ftzpdb9bKdu.

44 Además de los trabajos citados en nota 38 debe verse capriotti, 2008, pp. 133-134 
y trant, 2006 además de, desde una perspectiva semiótica, Hernández Hernández, 1998 
y con algunos ejemplos válidos rivero, 2009. para el caso concreto de la difusión del 
patrimonio arqueológico véase gonzález méndez, otero y bóveda, 2000, p. 78. 

45 véase una práctica ejemplar en Zanini y ripanti, 2012.

http://youtu.be/de-4uPCq3Dg
http://youtu.be/0GEk7jtQzLM
http://youtu.be/xB4DAZ3qEF4
http://youtu.be/ftzpDB9BKdU
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atractivos más notables, etcétera. durante las campañas de prospección 
y excavación arqueológica, además, dicha página adopta la forma de un 
«diario virtual de campaña» en el que, en apenas quince líneas y más 
despertando la curiosidad que sentando cátedra, y cada jornada, se va 
informando a los seguidores sobre la marcha de los trabajos, siempre con 
un par de fotos y, además, cuando es posible, reforzando esa información 
con los vídeos de la serie «Arqueología en directo» o con los audios que 
ha podido generar la presencia de la actividad arqueológica en medios 
radiofónicos. el resultado de esta interactividad —muy notable, además, 
entre el público y los gestores del proyecto en esas jornadas— ha sido 
el de la progresiva multiplicación de los seguidores y, en ocasiones, el de 
una absoluta globalización de los mensajes gracias al uso, por parte de los 
destinatarios, de la opción «compartir» que, habitualmente, ofrece la red 
social facebook y que, efectivamente, ha permitido convertir al público, 
a la audiencia —que, como se dijo al principio, habrá de ser parte impor-
tante en, tras su sensibilización, apoyar la conservación del patrimonio en 
cuestión— en principal difusora de los valores propios del proyecto y de 
su propia marcha haciendo de los bañales, en determinadas ocasiones 
y ante determinadas noticias, un auténtico trending topic en materia de 
investigación arqueológica en el marco de las redes sociales todo ello, 
además, realizado de un modo totalmente intuitivo sin el recurso —que 
es habitual en otros casos de páginas y perfiles semejantes— a community 
managers o expertos en la gestión de este tipo de plataformas 2.0. 

en este sentido, qué duda cabe que, en cualquier caso, el elevado 
número de seguidores y el efecto que sobre ellos produce esta página 
respecto de su identificación, además, con el yacimiento, sólo es posible 
porque el proyecto de los bañales genera una muy intensa actividad 
cultural y pedagógica, casi semanal, sobre la que hay suficiente materia 
informativa que generar. de lo contrario, si el proyecto fuera un proyec-
to arqueológico al uso exclusivamente centrado en las tareas científicas 
concentradas, además, en determinados momentos del año, el volumen 
de información que compartir sería mucho más limitado como limi-
tados serían, también, los resultados del proyecto y su alcance social. el 
siguiente paso, de todos modos —aun algo difícil en nuestro país— y 
como manifestación de convertir la información que se facilita sobre el 
patrimonio en compromiso social46  y de aprovechar los vínculos di-
rectos que, normalmente, el adecuado uso de este tipo de redes sociales 

46 mejías, 2008, p. 19 además de tilden, 2007, p. 123.
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genera con sus usuarios en materia de patrimonio arqueológico47 será el 
de promover, entre los seguidores habituales del proyecto en la red so-
cial facebook y en los otros canales de comunicación que aquí se están 
describiendo, plataformas e iniciativas de crowdfunding que les habiliten 
a participar, como financiadores, en el propio proyecto de recuperación 
del lugar. en este sentido, la difusión en red de la Taberna de los bañales, 
una singular tienda online de material de merchandising sobre el yaci-
miento, antes citada, ya está aportando algunos beneficios al respecto.      

3. 2. Difusión viral

A nuestro juicio, una de las brechas más grandes que, en materia 
de gestión y de difusión del patrimonio arqueológico, se atestigua en 
españa es el de la absoluta separación que existe, en muchas ocasiones, 
entre la investigación y la difusión o, mejor dicho, entre quienes se en-
cargan de la labor investigadora y quienes llevan a cabo la de difusión o, 
al menos, la de difusión a través del contacto personal, viral. si conveni-
mos en que la segunda —por todo lo dicho hasta ahora— resulta estra-
tégica, estaremos de acuerdo en que, al menos en momentos iniciales y 
de consolidación y maduración de los proyectos, descentralizar aquélla 
no parece la mejor ni la más oportuna de las decisiones. 

Así se ha comprobado en el trabajo realizado en estos últimos años 
en los bañales. la fundación uncastillo ofrece, a través de la página 
web del proyecto arqueológico, la posibilidad de que grupos de más de 
quince o veinte personas concierten visitas guiadas a la ciudad romana 
debidamente adaptadas a su disponibilidad de tiempo y de intereses. en 
la medida en que eso es posible —y en un claro ejercicio de responsa-
bilidad social— son los propios miembros del equipo de investigación 
los encargados de conducir esas visitas ayudando a los visitantes no sólo 
a una adecuada interpretación del patrimonio sino, también, a su co-
rrecta valoración presentando el yacimiento de un modo comprensible, 
interesante y, además, absolutamente atractivo48 fruto de la comunica-
ción apasionada que hace quien está siendo partícipe de la marcha del 
proyecto y que, desde luego, no puede delegarse en un guía profesional 
contratado. Ha sido de este modo cómo se ha producido un fenómeno 

47 crenn y vidal, 2007.
48 sobre este reto en materia de difusión del patrimonio puede verse morales, 1998, 

pp. 106 y 216 y sobre el caso singular de los bañales debe consultarse Andreu y garcía 
lópez, 2012, pp. 46-50.
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estándar en materia de marketing por el cual —y como veíamos sucedía 
respecto del uso de la web 2.0 y de la presencia de los bañales en redes 
sociales— la gente que ha participado en esas visitas ha quedado, en 
muchos casos, fidelizada al proyecto recibiendo, además, a partir de ese 
momento —vía facebook, vía web o, incluso, por medio de una lista de 
correo gestionada desde la fundación uncastillo— información sobre 
todas y cada una de las iniciativas del proyecto y sumándose con relativa 
frecuencia a ellas. el creciente número de personas —entre un cente-
nar, el primer año, y hasta casi quinientas, en 2013, al término de la v 
campaña de excavaciones— que participan cada verano en las Jornadas 
de puertas Abiertas de la excavación Arqueológica —al final de la cam-
paña anual de excavación— sólo puede explicarse como colofón visible 
de la campaña de difusión y comunicación que se ha venido desarro-
llando durante todo el año así como resultado del ciclo de fidelización 
que se genera tras esa implicación del propio equipo investigador al 
atender las visitas de grupo49 que tienen entre los escolares y entre el 

49 este asunto tal vez merezca algunas aclaraciones. en primer lugar, somos conscien-
tes de que en muchos proyectos arqueológicos, a medida que van tomando una cierta 
magnitud, que sean los miembros del equipo investigador los que transfieran, persona a 
persona, en las visitas guiadas, los valores del proyecto y expliquen los hallazgos y la inves-
tigación en el mismo no será siempre posible y, seguramente, en un momento dado deberá 
ser una práctica sustituida por la subcontratación de personal del sector turístico formado 
en manejo y monitoría de grupos. sin embargo, sí recomendamos que se tenga en cuenta 
que —fijando la periodicidad de visitas que pueda, después, cumplirse— en los inicios de 
cualquier proyecto de recuperación patrimonial los mejores motivadores de la sociedad 
y quienes están mejor preparados para aproximar al público el valor de un determinado 
proyecto son quienes lo hacen posible cada día pues aportan valor añadido a esa práctica 
de difusión. esa acción de marketing viral, si se cuida desde el principio con la fórmula 
que en los bañales estamos ejercitando, conducirá a que, persona a persona, el proyecto 
sea conocido como un proyecto serio, riguroso, vocacionado a la divulgación y, además, 
extraordinariamente atractivo además de que, con esa presentación, podrán subrayarse 
los valores de austeridad, ilusión, generosidad, sacrificio y entrega que pueden y deben 
caracterizar —creemos— cualquier proyecto arqueológico. tiempo habrá, por supuesto, 
de sustituir ese modo de presentación y transferencia de resultados por otros de un cariz 
más turístico y empresarial, más profesionalizado, si se quiere pero, antes, si esa presentación 
se ha sabido hacer de modo atractivo y motivador (véanse algunos consejos en morales, 
1998, p. 216) se habrá avanzado mucho hacia la real identificación entre la sociedad y el 
patrimonio y de aquélla con aquél. en segundo lugar, somos conscientes de que, tras varios 
desafortunados episodios en la Arqueología clásica de nuestro país, parece que cualquier 
yacimiento que cuide los procesos de comunicación —y, en particular, la presencia en 
medios periodísticos (véase al respecto querol y martínez díaz, 1996, pp. 322-323)— 
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público de la tercera edad a los colectivos que con más frecuencia las 
demandan. creemos se ha cumplido de este modo el axioma de que la 
comunicación respecto del patrimonio busca transmitir a la sociedad el 
significado y el valor del mismo con el objetivo de que aquélla colabore, 
además, en su conservación como objetivo final50.

si, como se ha dicho más arriba, conseguir la identificación de la so-
ciedad con el patrimonio y el compromiso de ésta con su sostenibilidad 
es uno de los objetivos básicos de la gestión de patrimonio cultural, el 

es puesto inmediatamente por determinados sectores de la sociedad y aun del circuito 
científico absolutamente bajo sospecha como si comunicar significase, en Arqueología, 
sencillamente falsear la realidad. como se ha escrito en otro lugar (capriotti, 2008, p. 133) 
«si no se comunica la identidad del patrimonio no se conocen sus particularidades y si no 
se comunica el patrimonio no existe para los públicos y al no comunicarse su diferencia, 
sencillamente no hay diferencia». efectivamente, cuando se trabaja con patrocinio privado 
en un proyecto arqueológico parece se corre el riesgo de querer entrar en una dinámica de 
magnificar los hallazgos para justificar esas ayudas y darles continuidad falseando, por tan-
to, aunque sea someramente, la realidad del proyecto y de sus resultados. sin embargo, lo 
experimentado en estos años en los bañales es que las empresas que destinan parte de sus 
recursos de responsabilidad social a proyectos arqueológicos (en los bañales básicamente 
tres: general eólica Aragonesa, e.on y la fundación Acs) no buscan tanto la magnitud 
de los hallazgos en las campañas de trabajo como el eco e impacto que su presencia como 
colaboradores de un determinado proyecto tiene en diversos sectores sociales (local, uni-
versitario, estudiantil…) y como la visibilidad que los valores de formación, responsabi-
lidad social o respeto por el patrimonio encuentra al abrigo de dicho proyecto, algo que, 
muchas veces, es independiente de lo descubierto pero no, desde luego, de la actividad 
desarrollada en torno al proyecto investigador. decididamente, tras la experiencia de estos 
seis años de trabajo en la ciudad romana de los bañales —desde 2008, además, con esa 
financiación de corporaciones privadas— la conclusión que puede obtenerse es clara: 
resulta más «costoso» contar con ese apoyo económico de particulares en un proyecto 
arqueológico que no disfrutar de él; sencillamente porque el patrocinio privado obliga 
a hacer un trabajo de difusión (charlas, conferencias, coloquios, visitas, comunicación…) 
que haga visible, además, la imagen corporativa de las empresas colaboradoras. sin em-
bargo, la actual coyuntura económica de las administraciones públicas obligará, cada vez, 
más, a que los proyectos arqueológicos descansen, en primer lugar, en la autofinanciación 
y la propia sostenibilidad y, en segundo lugar, en la medida de lo posible, en los recursos 
aportados por el patrocinio privado exigiendo éste, con razón, una adecuada política de 
comunicación que no de gestión de los hallazgos, como habitualmente se piensa, a nuestro 
juicio —como hemos dejado claro en estas líneas— de modo infundado. para los proble-
mas del marketing del patrimonio cultural debe verse camarero y garrido, 2004 y como 
una clara reivindicación —que compartimos— de la necesaria implicación de los agentes 
de la investigación en la presentación y difusión del patrimonio arqueológico a nivel so-
cial, el trabajo de ruiz Zapatero y mansilla, 1999, pp. 58-59. 

50 Hernández Hernández, 2002, p. 355 además de mateos, 2008.
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capítulo de las visitas guiadas como praxis de esa difusión viral añade, 
además, una fortaleza más en ese sentido: se informa a quien en ellas 
participa que la tarifa que paga —simbólicamente, entre 2 y 4 € depen-
diendo de la duración de la misma— para acceder al citado recorrido 
se destina, íntegramente, a hacer posibles algunos de los pequeños gastos 
que genera el proyecto investigador (señalización de monumentos, lim-
pieza de los mismos, edición de material pedagógico, manutención de 
estudiantes en las campañas de trabajo, etcétera…). en cualquier caso, 
esta política de visitas guiadas, no elimina las visitas individuales que, 
además, son perfectamente posibles con un caudal informativo adecua-
do —una serie de paneles explicativos tradicionales in situ a través de 
los que se va volcando al público el avance de la investigación: estamos 
ya trabajando en la instalación de códigos qr para la obtención, a 
través de tecnología móvil, de más información para las mismas— que, 
gracias a la reciente colaboración de una conocida editorial aragonesa, 
incluye el útil y tradicional soporte de una guía arqueológica en papel 
que cumple, nos parece, los estándares que deben tener este tipo de pu-
blicaciones de divulgación en materia arqueológica51.

3. 3. Otros medios no digitales: publicaciones y prensa

lógicamente, en materia de marketing viral del patrimonio se hace 
necesaria la adaptación del mensaje a los distintos tipos de públicos pues 
la heterogeneidad y diversidad de perfiles personales de la sociedad con 
interés en el patrimonio arqueológico es una de las variables que condi-
ciona el proceso de comunicación patrimonial52. esa adaptación, lógica-
mente, depende de las competencias de quienes, miembros del equipo 
de investigación, se dedican a esa transmisión de resultados en los pro-
gramas de visitas guiadas53 pero, también, depende de la disponibilidad 
de material pedagógico y/o científico de apoyo. por eso, en los últimos 
años, el proyecto de los bañales —en colaboración con diversas institu-
ciones que han querido, de ese modo, colaborar con él— ha hecho un 

51 Andreu, 2012. para el papel de este tipo de publicaciones en el «arqueoturismo» y 
en la difusión del patrimonio arqueológico puede verse gonzález Alcaide y blay, 2008, 
p. 79.

52 campillo, 1998, p. 187.
53 Al respecto, véase morales, 1998, pp. 215-217.
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notable esfuerzo por generar varios niveles de publicaciones científicas54 
—el criterio aquí ha sido el de cumplir con los compromisos, también 
legales y administrativos55, de una transferencia rápida y de calidad de 
los resultados de la investigación como medio para el adecuado y ya 
referido regreso de los bañales al circuito académico y científico—, 
divulgativas56 —presentando el patrimonio arqueológico y su investi-
gación como algo vibrante, apasionado y sugerente y apto, además, para 
todo tipo de públicos— y pedagógicas57 —dada la oportunidad que 
los currículos de ciencias sociales en secundaria y bachillerato, pero 
también en primaria, ofrecen respecto de las realidades culturales y el 
patrimonio locales y porque la falta de esas mediaciones pedagógicas 
suele generar desvinculación y falta de sensibilidad social respecto del 
patrimonio58— que han garantizado que estas visitas y el resto de activi-
dades formativas (exposiciones, charlas, conferencias, talleres59…) que se 

54 especialmente Andreu, 2011a además de los artículos de difusión científica que se 
han publicado, desde 2008, en diversas revistas de investigación, volúmenes misceláneos 
y actas de coloquios y que se ofrecen, como se dijo, en la sección de publicaciones de 
la página web.

55 véase, al respecto, nota 19.
56 Andreu, 2012, como hito principal aunque no único (véase la sección de 

publicaciones de la web del proyecto: http://losbanales.es/publicaciones.html).
57 en este sentido, en los últimos años, gracias a la colaboración de la obra social 

de ibercaja, en primer término, y de Adefo cinco villas —un ente de desarrollo co-
marcal de la zona— se han generado dos útiles publicaciones pensadas para escolares de 
primaria y para sus docentes y familias (Andreu y marín, 2012 y Andreu, 2013) que han 
contribuido a acercar la disciplina arqueológica, la cultura material del mundo romano 
y, por supuesto, la ciudad romana de los bañales, al circuito educativo. Además, recien-
temente se ha editado también un cuento-guía sobre el yacimiento destinado al público 
infantil (Andreu, faus y guijarro 2012) que ha ampliado, si cabe, el impacto de este tipo 
de labor. somos conscientes, en cualquier caso, de la carencia —debida a falta de dispo-
nibilidad presupuestaria pese a que se ha concurrido a varias convocatorias específicas 
de ayudas en ese sentido— de material tecnológico «arqueovirtual» (recreaciones 3d, 
realidad aumentada, infografías explicativas…) que permita aproximar a la sociedad el 
aspecto real de la ciudad romana de los bañales o de alguno de sus edificios uno de los 
ámbitos en el que habremos de trabajar en el futuro y que, desde luego, está cargado de 
mayores posibilidades pedagógicas (véase, por ejemplo, rascón y sánchez montes, 2008 
y rivero, 2011, especialmente). 

58 tugores y planas, 2006, p. 35.
59 sobre ellas véase Andreu y garcía lópez, 2012, pp. 40-45 además de la consulta 

de la sección de noticias de la web del proyecto: http://losbanales.es/noticias.html). 
para el papel que este tipo de acciones desempeñan en la denominada «presentación del 
patrimonio» puede verse ballart y Juan i tresserras, 2001, pp. 194-196.

http://losbanales.es/publicaciones.html
http://losbanales.es/noticias.html
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generan a partir del proyecto cuenten con material de muy diverso gé-
nero todo él orientado a hacer posible un acercamiento del patrimonio 
arqueológico no sólo al público intelectual o informado sino también 
a todo tipo de audiencias y en casi todos los tipos de soportes no en 
vano —como más arriba se dijo— la propia página web aporta ese tipo 
de información contribuyendo, además, con las virtualidades propias del 
lenguaje digital, a la segura y directa difusión de esos contenidos.

en los últimos años, además, la ciudad romana de los bañales y su 
proyecto de recuperación han tenido una notable presencia en medios 
de comunicación social, en prensa escrita, en televisión y en radio fun-
damentalmente de carácter local, comarcal y regional parte de la cual, 
como antes se dijo —especialmente la de formato audio y vídeo— 
puede seguirse en los repositorios elaborados al efecto en podomatic 
y youtube. parte de esa presencia ha sido buscada y provocada —en la 
medida de lo posible— por el propio equipo de investigación que se 
ha esforzado activamente por garantizar el adecuado impacto de sus 
trabajos y actividades, por difundir el atractivo monumental de la propia 
ciudad romana, y por dar a los patrocinadores la visibilidad que su co-
laboración, indirectamente, exige; otras veces, ésta ha llegado de manera 
reactiva y ha sido la propia dimensión que ha ido tomando el proyecto 
la que ha motivado el interés en el mismo por parte de los medios de 
comunicación. en uno y otro caso, siempre, el contacto con los medios 
se ha mimado de un modo especial en el proyecto arqueológico de los 
bañales formando, incluso, a los estudiantes que colaboran con él en las 
competencias de comunicación que, nos parece, cualquier humanista 
debe también manejar. el evidente poder de difusión —y, más aun, 
de formación— que, actualmente, tienen estos agentes ha hecho que 
en los bañales se haya concebido como estratégica la adecuada alian-
za con aquéllos tratando, además, de conseguir, que toda información 
que —especialmente en televisión— se volcase sobre los trabajos en el 
yacimiento y sobre la propia ciudad romana fuera lo más exacta y fiel 
posible a la realidad  de ambas y del proyecto no en vano esos medios de 
comunicación —como se ha estudiado en ocasiones60— desempeñan 
un importante papel en la generación de cultura, de cohesión social en 
torno al patrimonio61 y, también, en la forja de una determinada imagen 
del funcionamiento y de los retos de la disciplina arqueológica y de 

60 ruiz Zapatero y mansilla, 1999.
61 consejo de europa, 1998.
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sus ciencias afines62. la elaboración de notas de prensa, la rápida actua-
lización de la sección de noticias de la página web del proyecto y, por 
supuesto, el trato personal —abierto y transparente— con los distintos 
medios de comunicación ha conseguido, de hecho, que en los últimos 
años la imagen que los medios han difundido del proyecto —poniendo 
el acento en su carácter formativo, en el respaldo social del mismo y en 
el compromiso con la difusión de la investigación y la dinamización y 
rentabilidad social del patrimonio gestionado63— haya sido totalmente 
acorde con la realidad de aquél y haya estimulado, además, la conversión 
de la ciudad romana de los bañales en uno de los atractivos patrimo-
niales más mediáticos de la aragonesa comarca de las cinco villas lo 
que, de hecho, ha resultado factor decisivo para el valioso compromiso 
de esta institución en materia de patrocinio del proyecto en los últimos 
dos años.

4. Conclusión

es evidente que el nuevo entorno mediático —y tecnológico— 
que, actualmente, se abre ante quienes trabajamos en la investigación en 
patrimonio —y, por tanto, en Humanidades— ofrece extraordinarias 
oportunidades para la difusión, la divulgación, la comunicación y la 
promoción de nuestros trabajos como medio para garantizar la com-
prensión, la educación y el disfrute de los receptores de esos contenidos, 
verdadero reto y colofón —como se ha dicho— de la gestión del patri-
monio. Hacer posible esa correspondencia entre transmitir y sensibilizar, 
entre enseñar y promocionar, entre formar y motivar —casi conforme 
a los principios auriseculares del docere, delectare, mouere— exige, des-
de luego, altas capacidades de trabajo, una cierta pericia —que puede 
complementarse con formación específica— en manejo del lenguaje, 
de los medios y de los registros digitales y, sobre todo, fe e ilusión en el 
trabajo que se realiza. eso es, al menos, lo que hemos experimentado en 
los bañales donde creemos que —aunque queda mucho camino por 
recorrer— a partir del trabajo y, sobre todo, de la humildad y la ilusión 
que lo ha inspirado se ha logrado el reencuentro de la sociedad con su 
patrimonio histórico-artístico a través de la adecuada —e insistimos, en 
muchas cosas también mejorable— campaña de comunicación del valor 

62 querol y martínez díaz, 1996, pp. 322-323.
63 guerrero, Zamora y de mesa, 2002, p. 264.



38 ArqueologíA en directo

de aquél. porque, efectivamente, como insinuábamos al comienzo de es-
tas líneas con el conocido lema escolástico, nihil uolitum nisi praecognitum.     
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HypotHEsEs: 
una plataforma para El blogging académico 

Beatriz Tejada 
Biblioteca. UNED

1. La herramienta blog: un aliado para la difusión en abierto del 
conocimiento

un blog es una página web frecuentemente actualizada que contie-
ne artículos y en la que aparece primero el más reciente. la información 
se presenta en forma de breves entradas o posts con su propio título y 
enlace permanente, acompañados de la fecha y hora de publicación. 
cada artículo permite a los lectores añadir comentarios que aparecen a 
continuación del texto. para facilitar su consulta y archivo, los artículos 
se agrupan por fecha de publicación y en categorías temáticas (etique-
tas).  

El formato blog es idóneo para la divulgación del conocimiento 
científico o académico en abierto.  En general, las herramientas de la 
web 2.0 utilizadas para difundir el conocimiento académico contri-
buyen a visibilizar el trabajo científico y romper el círculo académico. 
según el informe Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la investigación1, 
podemos distinguir tres ámbitos en los que la web 2.0 puede ser un 
aliado del conocimiento científico. En primer lugar para compartir la 
investigación en diferentes plataformas abiertas para la publicación de 

1 rebiun, 2011.
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contenidos, bien a través de blogs, de redes sociales académicas o de 
sitios web especializados en la puesta en abierto de hipótesis y expe-
rimentos. En segundo lugar, permite compartir recursos útiles para la 
investigación como referencias bibliográficas, objetos de aprendizaje, 
enlaces a webs, informaciones o documentos. y por último compartir 
los resultados, bloque en que también se encontraría una herramienta 
como el blog, además de los servicios de noticias y los repositorios.

por tanto un blog académico no sustituye a la publicación de ar-
tículos en revistas científicas, no se trata de publicar en los blogs de 
investigación artículos que se publicarán luego en revistas con consejo 
científico. como señala Elena azofra2, al no existir estos filtros, en parte 
del mundo académico existe cierta desconfianza hacia la calidad de la 
publicación en los blogs científicos. sin embargo son numerosos los 
ejemplos de blogs que rebaten esta idea, especialmente en los albergados 
en las plataformas específicas para blogs académicos.

se trata de una vía diferente, con otras características y otras ventajas. 
su formato permite difundir distintas fases de un estudio, o profundizar 
en cualquier tema sin límites de espacio, ya que se pueden dedicar tantas 
entradas como el autor desee a una cuestión. sí es recomendable que 
los textos de las entradas no sean excesivamente largos, entre doscientas 
y quinientas palabras como máximo, ya que la lectura en pantalla es 
más cansada que en papel. pero si el tema que nos ocupa requiere de 
mayor extensión, una opción interesante es realizar «entradas seriadas», 
secuenciando el contenido en varios posts que se publican escalonada-
mente con una cierta periodicidad. El contenido publicado se puede 
enriquecer con distintos tipos de formatos: imagen, vídeo, audio, etc. en 
función de cada caso.

un aspecto fundamental del blog es que los lectores pueden dejar 
comentarios en cada entrada reflexionando sobre el texto y generando 
debate entre personas interesadas en los temas planteados en la entra-
da. asimismo, en los blogs se pueden incluir enlaces externos a otras 
webs institucionales, organizaciones científicas, revistas, y blogs relevan-
tes (blog roll) relacionados con las temáticas tratadas en el nuestro, o en 
cada uno de los archivos publicados. por consiguiente, a través de los 
comentarios y de los enlaces externos se puede crear una red de con-
tactos de personas interesadas en los mismos temas de investigación y, 

2 azofra-sierra, 2013.
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por supuesto, trabajar en colaboración o en equipo con ellas3. para ello 
es fundamental crear una página «perfil o Quiénes somos» dentro del 
blog en la que el autor o autores se presenten. se recomienda incluir una 
breve biografía profesional, las áreas de conocimiento en las que el autor 
del blog trabaja y el identificador único gracias al cuál poder localizar 
sus publicaciones científicas, junto con los datos de contacto. 

por tanto, acercar los discursos académicos a la sociedad devolviendo 
a esta parte de lo que ha invertido en las universidades. tener un senti-
miento directo de cómo son asimilados los conocimientos publicados. 
y construir conocimiento en red de forma colaborativa, son algunas 
de las ventajas del formato blog para la publicación de conocimiento 
científico en abierto.

2. Hypothèses: una plataforma de blogs académicos

En este contexto son numerosos los docentes e investigadores en 
Humanidades y ciencias sociales que usan el blog como medio de 
comunicación y publicación científica no formal. En un principio 
lo suelen hacer en plataformas generalistas que no se adaptan a las 
especificidades de la práctica académica. sin embargo, como señalan 
cabezas-clavijo, torres-salinas y delgado-lópez-cózar, «las dificul-
tades asociadas a la delimitación conceptual del “blog científico” han 
provocado que estos se agrupen en comunidades o redes de blogs que 
intentan otorgar un sello de calidad y credibilidad a los que se inte-
gran en ellas»4. Hypotheses.org responde a esta necesidad: ofrece un 
espacio adecuado y flexible para humanistas digitales. se trata de que 
los blogs ganen visibilidad, soporte y funcionalidades necesarias para la 
publicación de conocimiento científico. El fin es poner a disposición 
de docentes e investigadores de centros de investigación y enseñanza 
superior, una herramienta útil que permita la publicación de blogs y 
la difusión de conocimientos y la información científica. 

Hypotheses.org es una plataforma de blogs académicos espe-
cializada en ciencias sociales y humanidades, que cuenta con el res-
paldo de instituciones tan prestigiosas como el cnrs, o la unEd 
para el portal hispanohablante. Hypotheses.org forma parte del portal 

3 algunos han visto en los comentarios un modo de revisión por pares en abierto. 
para más información puede consultarse dacos y mounier, 2011.

4 cabezas clavijo, torres salinas y delgado lópez cózar, 2009, p. 73.
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openEdition dedicado a la publicación científica digital en abierto. El 
portal openEdition está compuesto por tres plataformas: revues.org, 
portal de revistas digitales de Humanidades y Ciencias Sociales. En segundo 
lugar calenda, el calendario de actividades de ciencias sociales. y por 
último Hypotheses.org, proyecto que nos ocupa5. 

Hypotheses.org, desarrollada en wordpress, es una plataforma, lo que 
significa que los diferentes blogs de investigación no son subpartes de 
un único sitio Web, sino que son sitios independientes, en lo que a la 
edición se refiere, alojados en un servidor común. cada responsable de 
un blog tiene, por lo tanto, su propio sitio que puede editar de manera 
independiente. 

Hypothèses se compone del portal general http://hypotheses.org y 
de los portales en las diferentes lenguas: francés, alemán y español. todos 
los portales lingüísticos disponen de una serie de herramientas propias 
para el desarrollo y la gestión de las comunidades lingüísticas. asimismo 
disponen cada uno de ellos de su propio consejo científico que garanti-
za la calidad de los blogs incluidos en la plataforma. 

Hypothèses ofrece al investigador y al docente ventajas propias de 
las publicaciones académicas tradicionales: un consejo científico que 
garantiza la calidad de los blogs que allí se publican, asignación de issn 
a cada blog, indexación en bases de datos, posibilidad de inserción de 
notas a pie de post, entre otras.

las herramientas y prestaciones principales del portal hispano de 
Hypothèses son: 

-los blogs están alojados en la plataforma común y técnicamente 
son mantenidos por instituciones públicas, garantizando su seguridad y 
pervivencia en el tiempo.

- los blogueros disponen de material documental de ayuda para la 
configuración del blog y sesiones de formación sobre el funcionamien-
to de la plataforma para los responsables de los blogs.

- una lista de distribución a la que están suscritos todos los blogue-
ros que les permite intercambiar información entre ellos sobre el uso 
de la plataforma

- la casa de los blogs: un blog de apoyo en el que los responsables 
técnicos de la plataforma publican post con las novedades que se produ-

5 para conocer más en profundidad el proyecto completo de openEdition puede 
consultarse la presentación realizada por frederique muscinési en la mesa redonda ce-
lebrada en medialab-prado «blogs académicos: otros tiempos para la ciencia».

http://revues.org/
http://revues.org/
http://calenda.revues.org/
http://hypotheses.org/
http://hypotheses.org/


 bEatriz tEjada 47

cen en la plataforma y consejos para el mantenimiento de los blogs por 
parte de sus autores. 

- una dirección de e-mail: para contactar con el equipo técnico que 
mantiene la plataforma.

- un catálogo visibiliza los blogs y permite acceder a ellos por mate-
ria o título, entre otros. además en el portal hispano se destacan periódi-
camente las entradas que el consejo científico considera más relevantes 
de entre las que se publican en los diferentes blogs también con el ob-
jeto de lograr dar mayor visibilidad a los contenidos.

por último destacar como factor interesante el carácter internacional 
del proyecto. Hypotheses.org es un portal que acoge blogs escritos en 
numerosos idiomas: alemán, inglés, Árabe, Español, italiano, magyar, 
portugués, ruso, entre otros, lo que enriquece la comunidad de blogue-
ros. El objetivo de la plataforma es seguir avanzando en su carácter in-
ternacional, abriendo nuevos portales lingüísticos, estando previsto que 
el anglosajón sea el siguiente en ponerse en funcionamiento.

3. Conclusiones

a modo de conclusión podríamos decir que los blogs científicos 
acercan los discursos académicos a la sociedad devolviendo a esta parte 
de lo que ha invertido en las universidades. por otra parte contribuyen 
a tender puentes hacia las empresas, visibilizando la investigación, y pro-
moviendo la transferencia del conocimiento generado en la universidad. 
El blog además tiene la fortaleza de ofrecer una opinión directa de cómo 
son asimilados los conocimientos publicados mediante los comentarios 
e indicadores como número de visitas, viralidad conseguida, entre otros.

y construir conocimiento en red de forma colaborativa, son algunas 
de las ventajas del formato blog para la publicación de conocimien-
to científico en abierto6. todas estas potencialidades se ven reforzadas 
en plataformas especializadas como Hypotheses, contando esta con la 
ventaja adicional de su implantación en distintos países de la unión 
Europea.

6 jesús galindo melero, pedro sanz angulo, juan josé de benito martín (2011) des-
tacan la necesidad de tender estos puentes para reforzar la utilidad social de la universi-
dad y contribuir a su bienestar como fuente de riqueza. Esta nueva realidad es lo que ha 
venido a denominarse la tercera misión, para la que los autores destacan la potencia de 
las herramientas de la web 2.0, entre ellas el blog, para la transferencia del conocimiento.
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1. Introducción

revista latina de comunicación social (en adelante rlcs), revista 
científica decana de las revistas científicas universitarias españolas online 
se ha caracterizado no sólo por publicar relevantes investigaciones rela-
cionadas con el amplio mundo de la comunicación sino también por 
dar soporte a investigaciones que han tomado como objeto de estudio 
a las propias revistas científicas.

conocerse a sí mismo mejor es probablemente una buena manera 
de seguir evolucionando y estando en constante crecimiento. de tal 
manera, rlcs ha publicado ciertos estudios que han servido para que 
la revista pueda conocerse de forma más profunda a sí misma, autoeva-
luarse. es ése el punto de partida de este texto, con el que se pretende 
realizar una evaluación de rlcs en dos ámbitos muy concretos: por 
un lado, referido a la publicación de artículos y ciertas variables relacio-
nadas con su autoría (análisis cibermétrico); por otra parte, la inmersión 
de rlcs en los entornos de internet.
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2. Marco teórico

2.1. ¿Qué es RLCs?

rlcs es una revista científica española fundada en enero del año 
1998, editada por el laboratorio de tecnologías de la información y 
nuevos análisis de comunicación social. dirigida desde entonces por 
el dr. José manuel de Pablos coello, rlcs ha ido recogiendo im-
portantes y múltiples investigaciones relacionadas con el entorno de la 
comunicación y materias paralelas.

2.2. autoevaluación

este trabajo nace porque «consciente de la importancia de proveer 
elementos para la toma de decisiones, rlcs ha participado activamen-
te como objeto de estudio en diversas investigaciones entendidas como 
procesos de introspección y autoevaluación»1 a pesar de que duran-
te muchos años «la investigación española sobre comunicación no ha 
sido pródiga en tomarse a sí misma por objeto de estudio y reflexionar 
sobre sus intereses de conocimiento y prácticas científicas»2. en este 
mismo sentido ha venido ocurriendo con las propias revistas científicas 
de comunicación: no han sido frecuentes objetos de estudio si bien la 
tendencia ha ido cambiando3 y «las revistas académicas electrónicas han 
dejado de ser sólo canales de la comunicación científica; ahora, además 
de cumplir rigurosamente con el adjetivo que las hace científicas, en-
frentan el reto de ser sus propios objetos de estudio»4.

en el caso de rlcs es de destacar, por ejemplo, el análisis de conte-
nido que en 2009 llevó a cabo colle5, con motivo del décimo aniversa-
rio de rlcs. o más directamente relacionado con el presente trabajo, 
el realizado en el año 2010 por la investigadora lópez-ornelas6, quien 
realizó un estudio cuantitativo de esta revista científica, cuyo análisis 
se centró en el periodo 1998-2009. el presente texto trata de recoger 
algunos ítems cuantitativos a través de la metodología ya empleada en-

1 Herrero, álvarez y lópez, 2011, p. 533.
2 martínez nicolás, 2009, p. 2.
3 Herrero, lópez y álvarez, 2012, p. 71.
4 lópez-ornelas, 2010b, p. 1.
5 colle, 2009.
6 lópez-ornelas, 2010a.



 aleJandro álvarez nobell / F.  Javier Herrero Gutiérrez 53

tonces para, de cierta manera, dar continuidad al mencionado trabajo 
desarrollado por lópez-ornelas7.

2.3. entornos de Red

rlcs no es ni mucho menos una publicación inmovilista sino que 
siempre ha tratado de innovar. así es que primero hizo su incursión en 
Facebook en febrero de 2010 para luego aparecer también en la red 
social twitter8. 

actualmente, rlcs emplea los diferentes entornos de red para 
obtener una mayor visibilidad. la última innovación en este ámbito ha 
sido la creación de su canal en Youtube donde la revista aloja vídeos ex-
plicativos de los artículos publicados, algo que viene sucediendo desde 
el año 2013.

3. Estudiando RLCS

3.1. objeto de estudio

el objeto de estudio es rlcs y se trabajará a partir de los artículos 
publicados en tres años consecutivos: 2010, 2011 y 2012. Por otra parte, 
se expondrán las principales novedades de la revista y sus convergen-
cias en internet desde el año 2010.

3.2. objetivos

el principal objetivo es seguir conociendo más a fondo a rlcs, a 
través de:

- artículos y variables relacionadas con los autores
- Presencia en los entornos de red

3.3. Hipótesis

1. se espera una media de tres autores por artículo dado que rlcs 
prioriza las investigaciones en equipo. así, por ejemplo, se puede leer 
en su último call for papers (julio de 2013): «no admitiremos artícu-
los de una sola o de dos firmas, salvo muy contadas excepciones por 
su extraordinaria calidad. tendrán preferencia los trabajos firmados por 

7 lópez-ornelas, 2010a.
8 Herrero, álvarez y lópez, 2011.
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un grupo, entendido a partir de tres firmantes. tendrán prioridad, en 
primer lugar, los papers firmados por cuatro o más investigadores y en 
segundo lugar los firmados por tres personas: se trata de incentivar el 
trabajo en colaboración y en grupo, de acuerdo con la tendencia mar-
cada por las revistas de carácter internacional, con la idea de llegar a una 
media de 3 autores por artículo en el ejemplar de 2013».

2.- se espera un 50% de autoría hombre/mujer debido a que se par-
te de que la producción científica entre hombres y mujeres ha seguido 
una tendencia igualitaria durante los últimos años y otros estudios han 
puesto de manifiesto como la participación entre hombres y mujeres es 
cada vez más uniforme9.

3.- dado el cariz de la revista y su cada vez mayor relevancia in-
ternacional, se espera que el mayor número de autores tenga un grado 
académico de «doctor».

4.- debido a que la edición tiene lugar en españa, se espera que 
el mayor número de artículos provengan de instituciones académicas 
españolas.

5.- la cada vez más importante presencia de internet en la vida 
académica, hace que rlcs tenga cada vez más presencia en diferentes 
entornos de la red de redes.

4. Metodología

4.1. análisis cibermétrico

la metodología para la primera parte del estudio será puramente 
cuantitativa. en este caso porque se considera que la evaluación de una 
publicación científica puede hacerse, entre otras maneras, mediante la 
aplicación de indicadores métricos10.

se tendrán en cuenta las siguientes variables:
a) en términos genéricos:

- número de artículos que se publicaron en los años 2010, 2011 
y 2012

b) sobre los autores:
- número de autores
- Género

9 castillo-esparcia, rubio-moraga y almansa-martínez, 2012, pp. 262-263.
10 lópez-ornelas, 2010a.
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- Grado académico
- instituciones de adscripción
- País de procedencia (tomando como referencia la institución 

de adscripción)

4.2. análisis del entorno de Red

se hará un sucinto repaso a la presencia de rlcs en los diferentes 
entornos de internet, siguiendo la información de la propia publicación.

5. Resultados

en esta primera parte de la investigación, lo primero que se hizo fue 
un recuento de los artículos publicados en el periodo 2010-2012 (tabla 
1) y el número de autores (tabla 2):

tabla 1: número de artículos publicados en el periodo 2010-2012

año 2010 2011 2012 total (2010-2012)
núm. de artículos 

publicados
43 23 22 88

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 2: número de autores
año 2010 2011 2012 total (2010-2012)

número de autores 79 42 46 167
Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tomando el total del periodo analizado (2010-2012), se obtiene una 
media de 1,9 autores por artículo publicado.

las siguientes variables estudiadas hacen alusión a ítems referidos a 
los propios autores11, tales como el género, grado académico, institución 
de adscripción y país de procedencia (teniendo en cuenta la institución 
de adscripción). 

la primera de estas variables estudiadas fue el género de los autores 
y se hallaron los siguientes resultados (tabla 3):

11 Para las variables referidas a los autores —exceptuando la variable número de 
autores— se tuvo en cuenta a los cuatro primeros autores de cada artículo publicado; tan 
sólo un artículo tenía más de cuatro firmantes. no obstante, en notas a pie se agrega el 
resultado si se hubiera tenido en cuenta al único artículo con más de cuatro firmantes.
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tabla 3: Género de los autores12

Primer autor segundo autor tercer autor
cuarto 
autor1

H m H m H m H m
2010 24 19 7 13 3 5 1 1
2011 14 9 9 6 0 3 1 0
2012 10 12 6 10 3 4 1 0

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

Y si se observa tan sólo el género de los primeros autores se obtiene 
lo siguiente (gráfico 1):

Gráfico 1: Género del primer autor del periodo 2010-2012

Fuente: rlcs. Gráfico: elaboración propia.

Posteriormente se estudió cuál era el grado académico de los autores 
firmantes (tablas 4, 5 y 6):

tabla 4: Grado académico de los autores de los artículos publicados en el año 2010
Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor

doctor 34 16 6 2
doctorando 4 1 1
magíster 3 1
licenciado 2 2 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

12 si se hubiera tenido en cuenta el único artículo con más de cuatro autores, se 
obtendría: un quinto autor: mujer; un sexto autor: mujer; un séptimo autor: mujer; un 
octavo autor: mujer; un noveno autor: mujer; y un décimo autor: hombre.
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tabla 5: Grado académico de los autores de artículos publicados en el año 2011
Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor

doctor 21 11 2 1
doctorando 1
magíster 2 1
licenciado 1 2

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 6: Grado académico de los autores de artículos publicados en el año 
201213

Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor
doctor 21 12 3
doctorando 1 3 3 1
magíster
licenciado 1 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

evaluando los datos de forma global tomando como referencia sólo 
al primer autor, obtenemos el siguiente gráfico (2):

Gráfico 2: Grado académico del primer autor periodo 2010-2012

Fuente: rlcs. Gráfico: elaboración propia.

en el siguiente ítem se estudió la institución de adscripción de los 
autores; se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación 
(tablas 7, 8, 9, 10, 11 y 12):

13 si se hubiera tenido en cuenta el único artículo con más de cuatro autores, 
que pertenece al año 2012, se obtendría: un quinto autor: doctoranda; un sexto autor: 
doctoranda; un séptimo autor: licenciada; un octavo autor: doctora; un noveno autor: 
licenciada; y un décimo autor: licenciado.
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tabla 7: institución de adscripción del primer autor firmante de los artículos 
publicados en el año 2010

universidad del País vasco (españa) 5
universidad rey Juan carlos (españa) 4

universidad complutense de madrid (españa) 4
universidad san Jorge (españa) 3

universidad de la Habana (cuba) 3
universidad carlos iii (españa) 2

universidad de alicante (españa) 2
universidad autónoma de barcelona (españa) 2

universidad de vigo (españa) 2
universidad de navarra (españa) 1

universidad católica san antonio (españa) 1
universidad de la laguna (españa) 1
universidad de salamanca (españa) 1

universidad de santiago de compostela (españa) 1
universidad ceu cardenal Herrera (españa) 1

universidad san Pablo ceu (españa) 1
universidad abat oliba ceu (españa) 1

universidad de almería (españa) 1
universidad europea miguel de cervantes (españa) 1

universidad internacional de la rioja (españa) 1
universidad Pompeu Fabra (españa) 1

universidad de extremadura (españa) 1
universidad autónoma de Puebla (méxico) 1

universidad autónoma de baja california (méxico) 1
universidad de la sabana (colombia) 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 8: institución de adscripción del segundo, tercer y cuarto autor firmante 
de los artículos publicados en el año 2010

segundo autor tercer autor cuarto autor

u. del País vasco 
(españa)

3
u. del País vasco 

(españa)
3

u. del País vasco 
(españa)

1

u. complutense 
de madrid 
(españa)

3
u. de salamanca 

(españa)
1

u. Pontificia 
de salamanca 

(españa)
1

u. rey Juan 
carlos (españa)

3
u. Pontificia 
de salamanca 

(españa)
1
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u. de alicante 
(españa)

1
u. san Jorge 

(españa)
1

u. de salamanca 
(españa)

1
u. rey Juan 

carlos (españa)
1

u. de murcia 
(españa)

1
u. ceu san 

Pablo (españa)
1

u. san Jorge 
(españa)

1

u. de extremadura 
(españa)

1

u. de málaga 
(españa)

1

u. europea miguel 
de cervantes 

(españa)
1

u. de valladolid 
(españa)

1

u. autónoma de 
Puebla (méxico)

1

u. del rosario 
(colombia)

1

u. of zurich 
(suiza)

1
Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 9: institución de adscripción del primer autor firmante de los artículos 
publicados en el año 2011

universidad rey Juan carlos (españa) 8
universidad del País vasco (españa) 2
universidad de alicante (españa) 2

universidad Jaume i (españa) 1
centro universitario villanueva (españa) 1

universidad de málaga (españa) 1
universidad de santiago de compostela (españa) 1

universidad de navarra (españa) 1
universidad autónoma de barcelona (españa) 1

universidad miguel Hernández (españa) 1
universidad de salamanca (españa) 1

universidad de vigo (españa) 1
universidad autónoma de chihuahua (méxico) 1
universidad nacional de córdoba (argentina) 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.
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tabla 10: institución de adscripción del segundo, tercer y cuarto autor 
firmante de los artículos publicados en el año 2011

segundo autor tercer autor cuarto autor
u. complutense 

de madrid 
(españa)

3
u. de salamanca 

(españa)
1

medienhaus 
Wien (austria)

1

u. rey Juan 
carlos (españa)

2
u. autónoma de 
baja california 

(méxico)
1

u. Jaume i 
(españa)

1
u. de Klagenfurt 

(austria)
1

u. del País vasco 
(españa)

1

u. de santiago 
de compostela 

(españa)
1

u. de alicante 
(españa)

1

u. autónoma de 
barcelona (españa)

1

u. miguel 
Hernández 
(españa)

1

u. de a coruña 
(españa)

1

u. veracruzana 
(méxico)

1

u. nacional 
de córdoba 
(argentina)

1

bournemouth u. 
(reino unido)

1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 11: institución de adscripción del primer autor firmante de los artículos 
publicados en el año 2012

universidad complutense de madrid (españa) 3
universidad cardenal Herrera ceu (españa) 2

universidad del País vasco (españa) 2
universidad de málaga (españa) 2
universidad de vigo (españa) 2
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universidad san Jorge (españa) 1
universidad de alicante (españa) 1

universidad católica san antonio (españa) 1
universidad de sevilla (españa) 1

universidad autónoma de barcelona (españa) 1
universidad carlos iii (españa) 1
universidad Jaume i (españa) 1

universidad nacional de córdoba (argentina) 1
universidad técnica Particular de loja (ecuador) 1

university of illinois (estados unidos) 1
columbia university (estados unidos) 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 12: institución de adscripción del segundo, tercer y cuarto autor 

firmante de los artículos publicados en el año 201214

segundo autor tercer autor cuarto autor3

u. complutense de 
madrid (españa)

3
u. de alicante 

(españa)
1

u. técnica 
Particular de loja 

(ecuador)
1

u. de alicante 
(españa)

2
u. del País vasco 

(españa)
1

u. Jaume i 
(españa)

1
u. complutense 

de madrid 
(españa)

1

u. ceu san Pablo 
(españa)

1
u. de málaga 

(españa)
1

u. san Jorge 
(españa)

1
ceu cardenal 

Herrera (españa)
1

u. católica san 
antonio (españa)

1
u. de vigo 
(españa)

1

u. de vigo 
(españa)

1
u. técnica 

Particular de loja 
(ecuador)

1

14 si se hubiera tenido en cuenta el único artículo con más de cuatro autores, que per-
tenece al año 2012, se obtendría: un quinto autor: universidad técnica Particular de loja 
(ecuador); un sexto autor: universidad técnica Particular de loja (ecuador) y universidad 
de santiago de compostela (españa); un séptimo autor: universidad técnica Particular 
de loja (ecuador); un octavo autor: universidad técnica Particular de loja (ecuador); un 
noveno autor: datos no encontrados; un décimo autor: datos no encontrados.
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u. del País vasco 
(españa)

1

u. de málaga 
(españa)

1

u. autónoma de 
barcelona (españa)

1

ceu cardenal 
Herrera (españa)

1

u. nacional 
de córdoba 
(argentina)

1

u. técnica 
Particular de loja 

(ecuador)
1

Fuente: revista latina de comunicación social. tabla: elaboración propia.

si se toman en consideración las tres principales universidades de 
procedencia de los primeros autores de cada año, se observa lo siguiente 
(gráfico 3):

Gráfico 3: tres universidades mayoritarias de procedencia de los artículos 
según la primera autoría

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.
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Por último, se observó cuáles eran los países de procedencia de los 
autores firmantes, tomando como base su institución de adscripción 
(tablas 13, 14 y 15):

tabla 13: País de procedencia de los autores de artículos publicados en el año 2010
Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor

españa 37 17 8 2
cuba 3
méxico 2 2
colombia 1 2
suiza 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 14: País de procedencia de los autores de artículos publicados en el año 2011
Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor

españa 21 12 1
méxico 1 1 1
argentina 1 1
reino unido 1
austria 1 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 15: País de procedencia de los autores de artículos publicados en el año 201215

Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor
españa 18 14 6
ee. uu. 2
argentina 1 1
ecuador 1 1 1 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

la presencia de rlcs en entornos de internet es cada vez más sig-
nificativa, como la propia publicación hace incluso ver en su página de 
inicio (imagen 1)

imagen 1: Pantallazo de los iconos-enlaces de rlcs

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

15 si se hubiera tenido en cuenta el único artículo con más de cuatro autores, que 
pertenece al año 2012, se obtendría: un quinto autor: ecuador; un sexto autor: ecuador 
y españa; un séptimo autor: ecuador; un octavo autor: ecuador; un noveno autor: datos 
no encontrados; un décimo autor: datos no encontrados.
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6. Discusión de los resultados

en primer lugar se observa cómo el número de artículos va decre-
ciendo conforme a cada uno de los tres años estudiados siguiendo de 
esta manera la principal tendencia del trabajo anteriormente mencio-
nado16. 

la proporción media en cuanto al número de artículos publicados / 
número de autores es similar en los años 2010 (media = 1,84) y 2011 
(media = 1,83) aunque sin embargo se aprecia un aumento de esa me-
dia en el año 2012 (media = 2,1), siendo la propia media del periodo 
de tres años de 1,90.

en cuanto a la productividad, si sólo se tuviera en cuenta a los pri-
meros autores, existiría una mayor productividad de hombres (55%) que 
de mujeres (45%); sería a la inversa si se toma en consideración al total 
de autores: hombres (49%) y mujeres (51%). la igualdad es incluso ma-
yor que respecto al análisis realizado en el periodo 1998-200917.

en cuanto al grado académico, más del 80% son doctores por lo que 
se observa un cambio de tendencia con respecto al anterior estudio 
reseñado (lópez-ornelas, 2010a), en donde los autores doctores sólo 
representaban poco más del 42%. 

Por último, las principales universidades de procedencia de los artí-
culos son las españolas, lo que va en consonancia con el principal país 
de procedencia de dichos artículos (españa). más allá de españa, se en-
cuentran universidades de:

- cuba: participación de 3 autores y 1 universidad
- méxico: participación de 6 autores y 4 universidades
- argentina participación de 4 autores y 1 universidad
- colombia: participación de 2 autores y 2 universidades
- ecuador: participación de 4 autores y 1 universidad
- suiza: participación de 1 autor y 1 universidad
- reino unido: participación de 1 autor y 1 universidad
- austria: participación de 2 autores y 2 instituciones
- estados unidos: participación de 2 autores y 2 instituciones

Por último, los propios enlaces sirven para crear redes de rlcs 
dentro de la propia red; unos llevan más allá de la propia publicación y 
otros a espacios creados por la revista:

16 lópez-ornelas, 2010a.
17 lópez-ornelas, 2010a. 
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- internos (creados por rlcs)
o v congreso internacional latina de comunicación social, 

organizado por sociedad latina de comunicación social 
(slcs), asociación científica no lucrativa de apoyo a rlcs

o Perfil de Facebook
o Perfil de twitter twitter
o canal de Youtube
o canal en livestream.com
o sociedad latina de comunicación social (slcs)
o sección de vídeos en rlcs
o cac (cuadernos artesanos de comunicación)
o cba (cuadernos de bellas artes)

- externos (no creados por rlcs pero con alusiones a rlcs)18

o Google scholar: top publicaciones en español
o dialnet
o comunicaciones iberoamericanas
o cosis.net
o buscador de Google (en rlcs)
o academia.edu
o mendeley
o researchGate
o Platcom (Plataforma latina de revistas de comunicación)
o doaJ
o aeres
o in-recs
o dice
o miar
o e-revistas
o observatorio de revistas científicas de ciencias sociales
o investigadores en comunicación & investigaciones (i&i)

7. Conclusiones

aunque no se corrobora la hipótesis 1, ya que la media no llega a 
dos autores por artículo —se queda lejos de los tres autores de media 
previstos— la tendencia es que próximamente se llegue a cumplir la 
media prevista, toda vez que rlcs trata de incentivar el trabajo en 
colaboración, especialmente a partir del año 2013.

18 también se consideran aquí los que podrían ser mixtos: aquéllos no creados por 
rlcs pero en los que existe una participación, de una u otra manera, por parte de la 
revista; incluso los creados a instancia de rlcs.
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se corrobora la hipótesis 2 pues la tendencia indica un igualado 
número en cuanto al género de los autores. Quizás, debido a que la pro-
ducción científica entre hombres y mujeres —sobre todo en españa— 
se ha ido igualando, especialmente en los últimos 15 años.

se corrobora la hipótesis 3 pues el mayor número de autores son 
doctores. es una tendencia que ha cambiado con respecto a etapas an-
teriores y que encuentra su sentido principalmente en que rlcs se ha 
convertido en el soporte referente de la investigación en comunicación 
en españa.

se corrobora la hipótesis 4 pues el mayor número de instituciones 
participantes son españolas. además, se puede añadir que más del 50% 
de las no españolas son instituciones pertenecientes a países de habla 
hispana. no obstante, futuras hipótesis invitarían a pensar que esta ten-
dencia será cambiante debido principalmente a que todos los artículos 
se publican en inglés y en español desde el año 2010.

se corrobora la hipótesis 5 ya que rlcs se puede considerar como 
una publicación en constante crecimiento y sabe aprovechar las posibi-
lidades que a día de hoy ofrece internet.
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Introducción

La Perinola, revista de investigación quevediana comienza su singladura 
en el tormentoso piélago de las revistas científicas en humanidades el 
año 1997. ya en ese primer número, su fundador y director, ignacio 
arellano, establecía las líneas maestras sobre las que se ha construido una 
historia de casi veinte años:

[La Perinola] intentará ser una revista de crítica en su sentido más amplio, 
abierta a toda colaboración desde cualquier enfoque y perspectiva, con tal 
de que contribuya al mejor conocimiento de una obra vasta y múltiple, 
polémica y sin duda admirable, merecedora, a nuestro juicio, de una revista 
específica1.

a lo largo de este tiempo, la revista se ha estructurado en torno a 
dos secciones fundamentales: los «estudios», donde se acogen los artí-
culos que normalmente se articulan en torno a un tema y la sección 
de «varia» que aloja los escritos de distinta temática que se reciben a lo 

1 arellano, 1997, p. 11.
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largo del año. y es que en este tiempo se han organizado los volúmenes 
por áreas geográficas (como, por ejemplo, el volumen 14, año 2010, 
dedicado a «quevedo y la crítica norteamericana») o por temas como 
el volumen 7 (2003) titulado «quevedo y la erudición de su tiempo» o 
los dos volúmenes (9, 2005 y 16, 2012) dedicados al estudio de la mujer 
en la obra de quevedo: «la imagen de la mujer y el amor en quevedo» 
y «la mujer en quevedo».

aclaración aparte merece el título de la revista La Perinola, voca-
blo que ha desconcertado a más de uno en estos años por ignorancia 
de lo que significa (‘una peonza’ o como lo define el diccionario de 
autoridades «piececita pequeña de madera u otra materia, que tiene cua-
tro caras iguales y remata en punta, por arriba es plana y en medio tiene 
un palito delgado, al cual se le toma con dos dedos el tiempo que le dura 
el impulso. en las cuatro caras hay en cada una letra que son s. P. d. t. 
[…] saca, pon, deja y todo») y por desconocimiento de la obra crítica de 
don francisco de quevedo que en una obra de este título (La Perinola) 
comentaba el Para todos de Juan Pérez de Montalbán, a quien la crítica 
quevediana hizo tanto daño que, según algunos autores modernos2, del 
susto se vino a morir. la revista toma el nombre de esa obra quevediana 
con lo que tiene mucho de «chiste conceptista».

a la publicación científica que supone la revista, hay que añadir la 
otra línea de las monografías que se difunden a través de los anejos de 
La Perinola, caracterizados por una serie de estudios que intentan pro-
fundizar en el análisis y compresión de la obra y la figura quevediana. 
dentro de esta serie de los anejos, encontramos ediciones críticas como 
por ejemplo Mundo caduco, Lince de italia, el epítome a la vida de Fray 
Tomás de Villanueva, La españa defendida, La musa Clío, La musa erato o el 
Canta sola a Lisi del Parnaso español. se incluyen también estudios como 
la traducción del clásico libro de Henry ettinghausen Quevedo neoestoico, 
publicado originalmente en inglés en 1972, estudios sobre el Buscón, la 
metáfora, cartas y documentos o estudios comparados con otras figuras 
como valle-inclán o rabelais.

a lo largo de este tiempo, este complejo universo quevediano ha 
experimentado una evolución para adecuarse a la realidad circundante 
de las revistas científicas, que no solo se refleja en aspectos puramente 
formales con unas tiradas más realistas (de los 800 ejemplares que hemos 
llegado a imprimir a los actuales 300) o el cambio de portada de tapa 

2 Weimer, 2010, pp. 7-9.
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dura a tapa blanda para intentar alcanzar cierta sostenibilidad presupues-
taria y adecuarse a una línea institucional sugerida por nuestro servicio 
de Publicaciones. Pero además estos cambios han ido unidos a otros 
más profundos en la estructura de los órganos de dirección y evaluación 
científica: se pueden ver los consejos editorial y científico en los pri-
meros volúmenes y en la actualidad y no estamos hablando del mismo 
proceso en la publicación de un artículo en el lejano 1997 y ahora en el 
volumen de 2014 en el que estamos trabajando.

un concepto que se ha mantenido vigente en la revista es el de la 
«calidad». cada número de la revista se ha ido publicando con unas 
ilustraciones originales de la artista amabel Míguez de la sierra y se en-
cargó desde el primer número a un diseñador gráfico la composición de 
la colección buscando un tipo de letra que fuese agradable a la lectura, 
en este caso la Bodoni old Face. Pero, de nuevo, el concepto que se tenía 
de calidad ha ido evolucionando y la atención que se ha ido prestando a 
todos los aspectos de la producción ha variado. y creo que el problema 
es intentar definir qué es calidad o de qué hablamos cuando buscamos 
la publicación de nuestros artículos en una revista de calidad.

En torno a la calidad

aunque está cambiando el panorama, el retrato robot de estas revis-
tas científicas de Humanidades, hasta no hace mucho tiempo, ha sido 
el de una publicación de «tirada escasa, retraso crónico, impacto desco-
nocido y, por tanto, reconocimiento nulo»3. frente a esta, una revista de 
calidad sería aquella que:

está en condiciones de asegurar a un potencial autor que su trabajo será 
valorado con rigor, seriedad, y honestidad; que será editado con pulcritud; 
que será ampliamente difundido y que, por ende, podrá serle reconocido 
social y profesionalmente. y, por otra parte, garantizar a sus lectores que la 
información que publica es original, actual y novedosa, relevante, esto es, 
útil y significativa, de calidad metodológica contrastada, bien redactada y 
fácil de leer. la calidad de una revista se manifiesta cuando son muchos 
más los autores que quieren publicar en ella que los que pueden hacerlo, y 
cuando son muchos los lectores que están dispuestos a pagar de su bolsillo 
lo que se les pida por la revista. cuando se produce esta situación es que 

3 delgado, 2006, p. 8.
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la revista es atractiva. unos luchan por inscribir su nombre en ella, y otros 
por poseerla4.

la edición de una revista es una tarea complicada, que implica una 
gran responsabilidad, porque es el principal medio de comunicación 
científico:

tanto los creadores como los consumidores del conocimiento, esto es, los 
investigadores y los profesionales de cualquier disciplina, cuando quieren 
dar a conocer sus hallazgos o estar informados de los nuevos descubrimien-
tos, intercambiar experiencias o diseminar las más variadas noticias sobre 
personas, instituciones, productos técnicos y comerciales, recurren, a fin de 
transmitir o responder a su necesidad informativa, dependiendo de la po-
sición que ocupen en ese momento en el ciclo comunicativo, a las revistas 
científicas. Éstas son, pues, al mismo tiempo un imprescindible cauce de 
expresión y de recepción de información5.

Pero las revistas no son solo un instrumento de certificación y vali-
dación del conocimiento, sino que además son un medio de evaluación, 
de promoción de la carrera de los investigadores que publican en ellas 
y pueden determinar «el ascenso en la escala profesional y social de los 
científicos e influye decisivamente en la asignación de recursos econó-
micos para la investigación»6.

la calidad también supone, en esencia, un compromiso con los cien-
tíficos, con los investigadores, en definitiva con los autores que publican 
en nuestras revistas, que constituyen el foro esencial del esparcimiento 
del conocimiento científico. la experiencia nos dice que:

todos aspiran a publicar en ellas algún día y además tienen prisa por ha-
cerlo, dado que se considera que un trabajo científico tiene más o menos 
«valor» dependiendo de la revista en que se publique, siendo ello valorado 
así en su carrera académica. Pero contra estos deseos se alza el lento y ri-
guroso proceso de selección y publicación que aplican (peer review) y, sobre 
todo, el riesgo a ser víctimas del elevado índice de rechazo que tienen, por 
lo que realmente se hace difícil publicar artículos en las principales revistas 
internacionales de las distintas disciplinas7.

4 delgado, 2006, p. 59.
5 delgado, 2006, p. 10.
6 delgado, 2006, p. 10.
7 delgado, 2006, p. 51.
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esto supone que el autor ha de tener en cuenta a la hora de enviar 
sus artículos el factor de impacto, su presencia en bases de datos y que 
utilice la revisión por expertos8.

conviene matizar estos últimos puntos, porque a pesar de que todos 
los autores desean publicar en las mejores revistas, al menos en el caso 
que conozco, las revistas científicas de humanidades (otras revistas de 
ciencias pueden tener otra realidad), o al menos en La Perinola, estas 
no parecen tener mucho que ver con la llamada economía de mercado. 

el lanzamiento de una revista casi nunca viene precedida de un estudio 
de mercado que determine su público potencial; la fijación del precio de 
venta se relaciona más con la importancia de las subvenciones que con el 
precio real del producto. en definitiva, dentro del vasto campo editorial 
las revistas científicas se sitúan en el núcleo duro de la edición científica. 
los editores comerciales suelen contemplarlas más como expositores de sus 
productos o espacios para conseguir prestigio científico que como negocio 
del cual obtener plusvalías. los beneficios son, evidentemente, de otra ín-
dole […]. desde nuestra óptica, pues, la revista científica, en su naturaleza 
constitutiva, pese a ser un producto acabado de la producción editorial, no 
se inserta en los canales normales de mercantilización9.

es el caso de esta revista donde la lucha diaria a la que nos ayuda 
nuestro diligente servicio de Publicaciones es el de la viabilidad econó-
mica por medio de las suscripciones y este aspecto va a ser importante, 
como veremos, en cuanto trate de la publicación electrónica.

todas estas circunstancias nos ha hecho pensar en la necesidad de 
someter La Perinola a unos procesos externos de evaluación que ha 
realizado fecyt y a un proceso de indización a través de isi Web of 
Knowledge, ambos completados con éxito. la evaluación de las revistas 
científicas interesa a todo el mundo: «interesa a todos los actores que 
participan en el circuito de comunicación científica: científicos en su 
doble vertiente de autores y lectores, editores, bibliotecarios y docu-
mentalistas, gestores de bases de datos bibliográficas y finalmente a los 
responsables de las políticas científicas»10.

8 delgado, 2006, p. 51.
9 delgado, 2006, p. 56.
10 delgado, 2006, p. 12.
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Hemos resumido anteriormente los intereses de los autores en pu-
blicar en revistas científicas de calidad para la divulgación de su traba-
jo y para su propia promoción. Pero a los responsables de las políticas 
científicas de un determinado país les interesa instaurar políticas que 
fomenten la difusión nacional e internacional de la ciencia a través de 
un apoyo explícito a las revistas científicas nacionales y construir y llevar 
a cabo actuaciones políticas que conduzcan a la evaluación del rendi-
miento de la actividad investigadora de los científicos.

Hay diversos modos de evaluar la calidad científica de una revista 
y no los voy a tratar aquí porque hay personas mucho más preparadas 
que yo para poder explicar los distintos sistemas a los que puede optar 
una revista. nosotros optamos el curso 2010-2011 a presentarnos a la 
evaluación de fecyt que se inscribía en el seno del proyecto de apoyo 
a la profesionalización de revistas científicas españolas.

Personalmente, hubiese preferido una evaluación que tuviese dos 
parámetros básicos muy diferenciados: 1) una evaluación que se basase 
en la tradicional dicotomía entre las ciencias y las letras, ya que las re-
vistas científicas de ciencias y las revistas científicas de humanidades no 
son lo mismo; ambas responden a realidades editoriales y de gestión que 
pueden ser radicalmente diferentes. 2) Me hubiese gustado que no me 
evaluasen por criterios formales, sino por criterios esenciales: es decir, 
que alguien me respondiese a la pregunta: ¿La Perinola y sus artículos 
sirven a la comunidad científica filológica? ¿están los filólogos intere-
sados en mi revista? supongo que estamos entrando en el apasionante 
terreno de la repercusión de las revistas y en los índices de impacto que 
se pueden medir a través de diferentes herramientas.

¿Por qué elegimos fecyt? Porque la fundación española para 
la ciencia y tecnología, creada en 2001, depende del Ministerio de 
economía y competitividad del gobierno de españa y queríamos 
integrarnos en un proceso de divulgación, información y, sobre todo, 
medición de la ciencia para contribuir al desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento, donde a pesar del tradicional pesimismo de 
mis colegas de humanidades, creo que tenemos mucho que aportar. esta 
institución además ofrecía un sello de calidad para las revistas científicas 
españolas, cuyo objetivo era decantar a las revistas científicas españolas 
de calidad y aupar a un conjunto de revistas al panorama internacional 
ayudándonos a cumplir unos requisitos reconocidos internacionalmente.
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el objetivo de la revista era conseguir el «sello de calidad fecyt» 
para las revistas científicas españolas que supone, en la práctica un pro-
ceso de evaluación cuya aprobación tiene una validez de tres años.

en el caso de La Perinola, la evaluación que experimentamos en los 
años 2010-2011 para conseguir el «sello de calidad fecyt» nos permi-
tió ser una de las 45 revistas que aprobaron la selección frente a las 443 
presentadas, lo que supone, si no me equivoco, que estuvimos en torno 
ese 10% que marcaba la excelencia.

en esos años 2010-2011 se evaluaron los siguientes aspectos: iden-
tificación de los miembros de los comités editoriales y científicos de 
la revista (para mostrar el nivel de endogamia e internacionalización 
de la publicación), demostrar la existencia de instrucciones detalladas 
a los autores (sobre el envío y presentación de originales y las reco-
mendaciones para la confección de los títulos, resúmenes, palabras clave, 
filiación profesional y referencias bibliográficas); demostrar la existencia 
de un proceso de evaluación de los originales presentados; existencia de 
resúmenes y palabras clave; traducción de sumario, títulos de artículos, 
palabras clave y resúmenes al inglés y la declaración y cumplimiento de 
la periodicidad.

Hay que tener en cuenta, que en años anteriores a esta evaluación, 
se realizó un gran esfuerzo para adecuar la revista a todos los parámetros 
que se nos iban a exigir. básicamente, el esfuerzo se dirigió en dos sen-
tidos: a) evitar en los consejos de redacción y científico la endogamia; 
b) ganar músculo ejecutivo, abriendo la revista a colaboradores exter-
nos de proyección internacional y eliminando aquellos miembros que 
por su edad o poca pericia en el manejo de las nuevas tecnologías no 
nos eran de gran ayuda. esto ha hecho que en la actualidad el consejo 
editorial esté formado por 8 miembros de 6 países diferentes: españa, 
Korea, México, estados unidos, alemania e inglaterra. en este caso del 
consejo editorial el 87,5% de sus miembros pertenecen a instituciones 
ajenas a la entidad editora, la universidad de navarra. Por otro lado, el 
consejo científico asesor está formado por 33 miembros que perte-
necen a 8 países y a 25 universidades diferentes. aquí no hay tasa de 
endogamia, ya que el 100% de sus miembros pertenecen a instituciones 
diferentes de la entidad editora.

como recompensa de la evaluación, fecyt nos permite usar su 
repositorio y el sistema oJs albergado en su institución para la gestión 
de cada volumen.
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este año, 2013, hemos vuelto a presentarnos a la renovación del 
«sello de calidad fecyt», pasando una fase de registro, un examen 
de calidad editorial y otra prueba de calidad científica para conseguir 
de nuevo la renovación de este distintivo de calidad. en esta ocasión, 
se nos ha exigido la siguiente documentación de los tres últimos años: 
1) los justificantes de la imprenta indicando el número de volúmenes 
impresos y la fecha de publicación de cada volumen; 2) informes de los 
evaluadores y las comunicaciones entre el autor / editor / revisor de dos 
artículos elegidos al azar; 3) la lista de revisores (indicando la filiación 
completa) que han colaborado en la revista durante el último volumen 
evaluado, esto es el de 2012; 4) fotocopias de los sumarios, indicando 
los firmados por miembros del consejo editorial o miembros de la ins-
titución que patrocina la revista y aquellos artículos en los que colabore 
al menos un autor afiliado a una institución extranjera; 5) declaración 
de apoyo de la entidad que patrocina la revista. en total, se presentaron 
78 revistas a un proceso en el que 52 de ellas pasamos la inspección, lo 
que supone que el 33% restante no ha podido renovar esta distinción.

este esfuerzo nos ha permitido encarar con éxito la indización en 
isi web of Knowledge, consiguiéndolo también el año 2011. sin esta 
preparación previa, sin habernos presentado a la evaluación de fecyt, 
jamás hubiésemos podido alcanzar esta indexación en isi11.

en definitiva, para cerrar este apartado, el trabajo en La Perinola ha 
estado siempre dirigido a responder a un compromiso con nuestros 
autores, investigadores y profesores universitarios, y nuestros lectores. 

11 sin embargo, hay que tener en cuenta que si la inclusión en bases de datos es 
hoy el factor decisivo para incrementar y asegurar la proyección y difusión de revistas 
científicas, la indización no tiene por qué suponer la calidad de la revista: «en parte, por 
las razones antedichas, se ha extendido la creencia de que la indización de una revista 
en bases de datos es un indicador de calidad en sí mismo. las razones que se aducen, 
y en esto tal vez no les falte razón a los defensores de este indicador, es que, para ser 
incluida la revista en dichas bases de datos, como hemos tenido ocasión de comprobar 
anteriormente, ésta debe presentar unos estándares de calidad elevados. siendo esto 
verdad, no podemos obviar que entre los criterios de selección empleados por las bases 
de datos juegan un papel importante la cobertura temática de la revista (coincidencia 
con la de la base de datos), el carácter básico o aplicado de la revista, la lengua en que 
ésta se exprese, el lugar de publicación de la misma, e incluso, intereses comerciales in-
confesables (ventas de la base de datos, relaciones empresariales, etc.), factores todo ellos 
bastante ajenos a la calidad intrínseca de la publicación. es por ello, que debe tomarse 
con mucha precaución la consideración de este parámetro como indicador de calidad» 
(delgado, 2006, p. 69).
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Hemos intentado a lo largo de estos años que los trabajos que publica-
ban en nuestras páginas les fuesen rentables en difusión y en reconoci-
miento para sus propias carreras. como hemos visto, la búsqueda de la 
calidad y la excelencia, que empezó siendo atendida más bien por as-
pectos formales, ha derivado en un proceso de evaluación e indexación 
que permite, creo yo, atender con éxito este compromiso.

La Perinola digital o La Perinola en la red

todos estamos de acuerdo en afirmar que internet es el más im-
presionante y masivo medio de comunicación creado por el hombre 
desde la aparición de la imprenta. el cambio radical, que se produjo en 
los siglos xv y xvi del manuscrito al libro impreso, se materializa ahora 
con el paso del impreso al electrónico, con todos los inconvenientes y 
ventajas que dicho cambio produce12.

en la revista La Perinola y en griso se ha visto la necesidad de 
utilizar las nuevas tecnologías para la difusión de los resultados de la in-
vestigación: la utilización de la red, los blogs, grisoveo… no puedo 
detenerme a analizar estos elementos que serán excelentemente tratados 
por otros compañeros de nuestro grupo, y que, sin duda, nos interesan 
porque constituyen canales de difusión del grupo y de la revista.

sin embargo, creo que es más interesante destacar las ventajas de la 
utilización de internet para una revista como la nuestra: rapidez, inme-
diatez, interactividad, alta capacidad de almacenamiento, maleabilidad, 
reducción de costes, control en el uso… en definitiva, se trata de un 
reto que debemos aceptar y vencer:

las revistas ya establecidas en el sistema impreso deben encarar internet 
como un reto, aprovechando las enormes posibilidades que ofrece para al-
canzar una mayor difusión de los contenidos vehiculados por las revistas 
científicas. a través de internet, las revistas científicas pueden aumentar su 
visibilidad nacional e internacional, superando los obstáculos interpuestos 
por los circuitos clásicos de la edición y distribución impresa, que eran 
canales sometidos a un férreo control por parte de los distribuidores, esta-
blecían precios abusivos e imponían, en muchos casos, condiciones difíciles 
de cumplir para quien aspirase a ingresar en sus colecciones y en sus bases 
de datos nacionales e internacionales13.

12 delgado, 2010, p. 70.
13 delgado, 2010, p. 70.
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creo que la base de esta utilización digital es el diseño normalizado 
de una página web, en este caso alojada en 

www.unav.es/publicacion/perinola

y que es fácilmente localizable a través del cualquier buscador. esta pági-
na, magníficamente desarrollada por Álvaro baraibar, creo que contiene 
los elementos imprescindibles de una página para una revista científica 
de calidad:

• Cobertura, temática y tipos de artículos publicados por la re-
vista.
• Estructura y componentes del equipo editorial.
• Información sobre suscripciones.
• Instrucciones completas a autores.
• Sumario analítico del número actual: título, resumen en español 
(estructurado, 300 palabras), resumen en inglés y otro idioma, 
palabras claves empleando tesauros especializados, referencia bi-
bliográfica normalizada de cada artículo.
• Índices de números anteriores.

en cuanto a la publicación de los artículos en la red, La Perinola 
ha optado por el denominado «“acceso abierto fuerte”, es decir, total-
mente libre, solamente con embargo de dos números»14. los artículos 
se pueden consultar a través de la página web, pero luego está alojados, 
principalmente, en el depósito académico digital de la universidad de 
navarra, dadun:

http://dspace.unav.es/dspace/

Pero encontramos los artículos de la revista también en otros dos de-
pósitos como son la biblioteca virtual cervantes, gracias a los acuerdos 
que mantiene con el griso:

http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?f%5bcg%5d=1&q=perinola

y recyt, el repositorio español de ciencia y tecnología donde tam-
bién están todos los artículos de la revista con dos años de embargo.

la experiencia de la inmersión de nuestra revista en las nuevas tec-
nologías ha sido muy positiva con resultados sorprendentes. la tirada de 

14 arellano, 2012, p. 32b.

www.unav.es/publicacion/perinola
http://dspace.unav.es/dspace
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?f%5Bcg%5D=1&q=perinola
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la revista es de 300 ejemplares y los suscriptores están en torno a los 250, 
muchos de ellos bibliotecas de universidades y centros de investigación. 
con estos números, la difusión de la revista es muy limitada, aunque tam-
bién hay que admitir que la especialización es altísima y el campo de 
referencia muy limitado (no se publican artículos de literatura general, 
sino solo los que tienen como objeto de estudio la figura y la obra de don 
francisco de quevedo). sin embargo, lo realmente sorprendente son las 
referencias de descargas y visitas que tenemos desde el año 2009 al 2013:

Downloads and views

Year Downloads Views

2009 4.556,00 13.215

2010 25.789,00 39.636

2011 32.988,00 35.287

2012 51.123,50 34.701

2013 29.270,00 21.547

143.726,50 144.386

creo que los datos son espectaculares, pero además son los referen-
tes de un solo repositorio (dadun de la universidad de navarra). 
desconozco los datos que pueden proporcionar otras depósitos donde 
está albergada también la revista. de esta forma se cumple totalmente 
uno de los objetivos de la revista: el compromiso que tenemos con los 
autores de intentar dar a sus artículos la máxima difusión.

Conclusiones

He intentado analizar a lo largo de estas breves páginas la evolución 
de una modesta revista científica de Humanidades dedicada a un tema 
altamente especializado y con una comunidad científica muy pequeña. 
desde el año 1997, los cambios en la publicación y difusión de las revis-
tas científicas han sido enormes y el trabajo a lo largo de estos años ha 
sido el de crear una revista de calidad, comprometida con sus autores y 
con sus lectores, intentando lograr la máxima difusión de sus artículos. 
Por ese motivo, hemos encarado el proceso de evaluación fecyt para 
conseguir el «sello de calidad» y la indización en isi Web of Knowledge, 
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completados con bastante éxito (o mucha buena suerte) teniendo en 
cuenta las altas tasas de rechazo que han experimentado otras revistas.

Pero creo que tengo que subrayar que uno de los elementos esencia-
les de la revista ha sido la publicación digital de sus fondos, lo que se ha 
traducido en una difusión espectacular. nunca me podía imaginar que 
las descargas de los artículos científicos y altamente especializados de un 
autor del siglo xvii complejo, difícil, en muchas ocasiones contradicto-
rio, alcanzasen tal volumen.

es posible que haya más interés del que había imaginado por un 
escritor como quevedo. no lo sé. solo espero que la historia de La 
Perinola, revista de investigación quevediana continúe otros 20 años más. 
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Revista paRa (jóvenes) investigadoRes 
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hablar de Cuadernos de aleph y, por consiguiente, hablar de aleph: 
asociación de jóvenes investigadores de la literatura hispánica, nos obliga a 
referirnos a la más longeva y dinámica agrupación de investigadores 
predoctorales en dicho campo y pasa por recordar los inicios de algunos 
estudiosos que han demostrado un compromiso continuado con la in-
vestigación y que cuentan hoy con una trayectoria reconocida.

la historia bien puede comenzar así: hace algo más de diez años que 
unos cuantos doctorandos, reunidos, discutiendo problemas y solucio-
nes varias a propósito de sus respectivas situaciones como doctores en 
ciernes, tomaron una decisión: crear una asociación de jóvenes investi-
gadores. así —poco más o menos— vino a nacer aleph en valencia, 
en junio de 2002.

* este artículo ha sido revisado y aprobado por los miembros que hacen posible la 
revista Cuadernos de aleph, compuesto en el momento de redacción de este trabajo por: 
josé Martínez Rubio (dirección), guillermo gómez sánchez-Ferrer (secretaría), Zaida 
vila carneiro y alicia vara lópez (coordinación), Mónica Molanes Rial, María del 
Rosario Martínez navarro, Marta álvarez izquierdo, Fátima Fernandes da silva y diana 
Berruezo sánchez (comité editorial). el trabajo ha contado, asimismo, con la informa-
ción y los sugerentes consejos de alejandro garcía Reidy, secretario de la publicación en 
su primera etapa. vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos por 
su tiempo, su trabajo y su tesón por hacer de Cuadernos de aleph lo que hoy es.
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a día de hoy, casi once años más tarde, se han celebrado ya diez con-
gresos organizados por y para jóvenes hispanistas. no es arriesgado decir 
que la asociación está ahora más activa que nunca, cuenta con más de 
cien socios de nacionalidades tan dispares como Reino unido, Francia, 
alemania, italia, Rumanía, polonia, serbia, túnez, México, chile, 
estados unidos y, por supuesto, españa (vigo, santiago de compostela, 
la Rioja, Barcelona, tarragona, león, salamanca, Madrid, valencia, 
alicante, Murcia, cádiz, jaén, granada, sevilla…) y ha sido capaz de 
sortear los problemas que todos los que nos dedicamos a la investigación 
tenemos. en las páginas que siguen presentaremos un modelo de publi-
cación científica digital y una de sus más queridas criaturas: Cuadernos 
de aleph.

1.- ALEPH: Asociación de jóvenes investigadores de la literatura 
hispánica

permítasenos escribir apenas unas palabras sobre la asociación y su 
funcionamiento. aleph se creó con una intención clara. dicen sus 
estatutos:

aleph tiene como objetivo reunir a todos aquellos investigadores que, 
o bien continuando sus estudios en un programa de doctorado, o estando 
ya realizando su tesis doctoral se proponen profundizar en el campo de la 
literatura española o hispanoamericana. así, esta asociación se constituye 
como un foro de intercambio, promoción y divulgación de los trabajos e 
investigaciones que lleven a cabo los miembros de la misma2.

aleph cuenta con varios medios de difusión a su alcance para dar 
a conocer los trabajos de sus socios, conformados en torno a varias vo-
calías que gestionan sus propios componentes. así, y con el fin de hacer 
realidad lo que queda escrito más arriba, los miembros de aleph se 
reúnen una vez al año en un congreso internacional que tiene por fin 
(entre otras cosas) dar a conocer los últimos avances en sus respectivas 
investigaciones. a cada uno de esos congresos le sigue la publicación de 
las actas correspondientes, en las que se deja constancia de las nuevas 
vías propuestas para impulsar y revitalizar la investigación sobre temas 
antiguos y nuevos.

2 aleph, 2002-2013, art. 4.
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asimismo, y gracias a la asociación, es posible una mejor comu-
nicación entre nuestros socios (a quienes se mantiene al tanto de las 
últimas novedades científicas), por una parte, y de estos con el mundo 
investigador en el que se inician, por otra. la asociación ofrece, además, 
una ventana al mundo en internet con su página web3 y a través de 
distintas redes sociales (Facebook, twitter) y bases de datos académicas 
(academia.edu y portal del hispanismo). en ellas se puede encontrar la 
regulación por la que se rige la asociación y los datos oportunos sobre 
el trabajo que se desarrolla en su seno.

por último, la asociación auspicia —por supuesto— una revista con 
la que se pretende difundir trabajos científicos sobre literaturas hispáni-
cas: Cuadernos de aleph.

2.- Cuadernos de aleph: revista de literatura hispánica

es esta la revista en la que se publican los trabajos de nuestros socios 
y de todos los investigadores que tienen interés por dar a conocer sus 
estudios con nosotros. desde su primer número, Cuadernos de aleph se 
presentó como:

[…] un paso más en el itinerario de nuestra asociación para seguir cre-
ciendo y difundiendo los estudios de calidad que actualmente realizan jó-
venes investigadores de universidades de todo el mundo, y para crear nue-
vas redes de intercambio, encuentros entre textos, entre líneas de trabajo y 
también entre personas. por eso, este primer número nace con la vocación 
de pluralidad que siempre ha caracterizado a aleph y presenta una mis-
celánea de temas diversos4.

en Cuadernos, entonces igual que ahora, nos animan dos principios: 
el primero, como no podía ser de otra forma siendo la publicación fruto 
de la asociación aleph, procura favorecer la difusión de los trabajos 
de investigadores —principal, aunque no exclusivamente— predocto-
rales; el segundo pasa por garantizar que lo que le llega a la comunidad 
científica sea un producto de calidad en el que se puede confiar y que 
ha de servir para tomar la temperatura de las nuevas vías en las que se 

3 http://www.asociacionaleph.com.
4 Cuadernos de aleph, 2006, p. 7.
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están moviendo los estudios de la que será la próxima generación de 
profesores e investigadores de las literaturas hispánicas.

2.a.- cuadernos de aleph: difusión y visibilidad

a propósito de esa primera cuestión —si no en importancia, sí en 
orden—, la difusión y visibilidad de la «nueva investigación», convie-
ne hacer algunas matizaciones. la revista Cuadernos de aleph nació en 
2006, de la mano de la junta directiva que por entonces se encontraba 
al frente de aleph, con juan Manuel del Río surribas a la cabeza. la 
idea se alumbró, una vez más, en valencia y los encargados de llevar a 
buen puerto la empresa en un primer momento fueron Beatriz Ferrús 
(dirección) y alejandro garcía Reidy (secretaría). nuestra revista cono-
ció una primera etapa en un formato tradicional, en papel, entre 2006 y 
20075, cuando todavía las publicaciones más prestigiosas seguían siendo 
impresas y apenas se había oído hablar en humanidades de trabajos 
científicos en formato digital.

gracias al apoyo que la universitat de valència brindó al proyecto6, la 
revista conoció dos volúmenes compuestos exclusivamente por artícu-
los de investigación. sin embargo, y a pesar de los esfuerzos constantes 
por hacer visibles nuestros Cuadernos, la difusión de los ejemplares fue 
reducida (la asociación no era capaz, dada su naturaleza, de hacer frente 
a lo que habrían sido unos gastos desmedidos de distribución y publici-
dad) y, poco a poco, los primeros números perdieron en parte la fuerza 
con que nacieron. con todo, a la par que las dificultades se recrudecían, 
una solución se veía en lontananza como la indiscutible vía que debía 
seguirse en el futuro: Cuadernos de aleph debía convertirse en una revista 
digital.

tras un hiato en su publicación, tiempo en el que la revista se vio 
obligada a una reestructuración completa (tanto de sus miembros como 
de su misma naturaleza), Cuadernos de aleph resurgió en abril de 2011 
para convertirse en lo que es hoy. de nuevo con un valenciano al frente, 

5 ambos números se pueden encontrar hoy en la misma web de Cuadernos de aleph 
que alberga las últimas aportaciones de la revista. las uRls de dichos números son las 
siguientes: http://cuadernosdealeph.com/2006/index.php (2006) y http://cuadernos-
dealeph.com/2007/index.php (2007).

6 en la «presentación» del primer número de la revista (Cuadernos de aleph, 2006, pp. 
7-8) queda constancia de su incipiente andadura y de la importancia de la universitat de 
valència (a través del cade) en la gestación de los primeros Cuadernos.
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josé Martínez Rubio, la revista se convirtió —por fin— en una pu-
blicación científica digital de acceso abierto. desde entonces, gracias 
al trabajo de su nuevo director en colaboración con guillermo laín 
corona (secretaría) y de un comité editorial internacional7, han visto la 
luz ya tres números con una periodicidad anual estructurados en torno 
a temas monográficos tan sugerentes (y dispares) como política, religión y 
poder: la literatura como arma política (2011), las (re)lecturas de los escritores: 
el proceso de difusión y recepción de la obra (2012) y las literaturas transnacio-
nales: ponerse en las escrituras de los otros (2013).

su éxito entre los jóvenes investigadores, no obstante, no habría sido 
posible sin su implicación activa en el proyecto. la presencia de la revista 
en redes sociales ha permitido que la visibilidad en internet sea mucho 
mayor que la que se puede conseguir simplemente con la página web 
y ha facilitado que la comunicación con todas aquellas personas inte-
resadas en la investigación en literatura hispánica se agilice de manera 
notoria. son ellos, en definitiva, los responsables de la deriva editorial 
de la revista y de su éxito como plataforma de lanzamiento de nuevos 
trabajos. en Cuadernos de aleph, siguiendo un sistema de tanteo sobre los 
temas que interesan en mayor grado a la investigación más joven, se abre 
cada año la elección del contenido a la comunidad científica. a través 
de las redes y de la lista de correo que maneja la revista se les ofrece la 
posibilidad a nuestros seguidores de plantear propuestas (estructuradas, 
a su vez, en diferentes hilos temáticos) para el nuevo call for papers de la 
publicación. de entre las diferentes opciones, además, se pide a todos 
los que estén interesados en nuestra revista que voten por el tema que 
más le interese. con ello se consiguen, en fin, dos objetivos: en primer 
lugar, se fomenta la participación en la revista por parte de nuestros mis-
mos seguidores, en su mayoría investigadores en literatura hispánica y, 

7 dado el carácter no venal de la publicación y su modelo de difusión no comercial, 
es en el comité editorial en quien recae las labores de mantenimiento y supervisión en 
algunas de las tareas técnicas que implica la edición de los artículos a pesar de que se 
cuenta con un técnico dedicado en exclusiva al mantenimiento de la página web. dicha 
actividad, en consecuencia, supone una implicación constante por parte de los investiga-
dores que sacan adelante la revista. este modelo de trabajo permite minimizar sus gastos. 
además, considerando la constante renovación del equipo por motivos estatutarios y la 
inclusión de muchos de sus miembros aún en un periodo muy temprano de sus carre-
ras profesionales como filólogos, Cuadernos de aleph se presenta como una posibilidad 
de complementar la formación académica con la experiencia que otorga el trabajo en 
aspectos como la redacción y edición de publicaciones científicas.
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por tanto, autores en potencia de Cuadernos de aleph; en segundo lugar, 
nos aseguramos de que el call for papers propuesto despertará suficientes 
simpatías entre la gente más allegada a la revista como para asegurarnos 
una participación lo más amplia posible a la hora de recibir artículos, 
entrevistas y reseñas en el número en cuestión.

2.b.- cuadernos de aleph: un compromiso con la calidad

en lo que respecta al segundo de los objetivos de nuestra revista, 
la oferta de una publicación de calidad, varios son los aspectos en los 
que nos fijamos con la intención de conseguir que sea Cuadernos de 
aleph un referente en la cultura hispánica de los jóvenes investigadores8. 
en Cuadernos se publican exclusivamente «trabajos científicos, escritos 
en español, sobre literatura española e hispanoamericana en todas sus 
épocas […] inéditos y [que] en ningún caso estarán siendo evaluados 
por otras publicaciones en el momento de su envío a nuestra revista»9. 
siguiendo estas normas, se aceptan tres tipos de trabajos para su pu-
blicación: artículos de investigación, reseñas de estudios y monografías 
dedicadas a la literatura hispánica y entrevistas a poetas, novelistas o 
dramaturgos del panorama literario actual.

son los primeros trabajos de esta lista, los artículos, los que confor-
man el grueso de la publicación. cada año se recoge una serie de estu-
dios que habrán de demostrar su calidad por medio de una evaluación 
por pares, a doble ciego, que garantice su carácter científico y académico. 
para dicha evaluación, la revista cuenta con un comité científico y con 
una serie de evaluadores externos que son, unos y otros, los encargados 
de hacer una revisión de los trabajos que llegan a la redacción. en caso 
de desacuerdo entre ambos evaluadores, además, el comité científico se 
reserva el derecho de buscar un tercer evaluador que ayude a dilucidar la 

8 se sigue grosso modo para estructurar los criterios de calidad que maneja Cuadernos 
de aleph la clasificación de las características editoriales de toda publicación digital que 
se establecen en la base de datos latindex (1997-2013), uno de los referentes indis-
cutibles en lo que respecta a la indexación de publicaciones científicas. asimismo, en 
Cuadernos de aleph se tienen muy en cuenta (sobre todo cuando surge algún caso con-
flictivo) las «buenas prácticas» que se recogen en el reciente Manual de la Fundación 
española para la ciencia y la tecnología (2012).

9 «normas de edición», en Cuadernos de aleph, 2006-2013, s.p. a pesar de que la 
práctica en Cuadernos de aleph ha sido hasta ahora publicar trabajos exclusivamente en 
castellano, es recurrente dentro del comité científico el debate sobre la conveniencia (o 
no) de abrir la publicación a trabajos escritos en las restantes lenguas oficiales de españa.
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viabilidad (o no) de publicar el artículo conflictivo. en este sentido, para 
favorecer la transparencia de todo el trabajo realizado en la trastienda 
de la redacción, se declara abiertamente quiénes son las personas que 
animan nuestros Cuadernos. así, tanto el comité editorial como el cien-
tífico aparecen citados con su correspondiente afiliación institucional 
en la pestaña de la página web «comité editorial». por si fuera poco con 
eso, el equipo editorial, además, ofrece junto con cada número (desde 
2011) unas estadísticas en que se da cuenta del proceso de selección de 
artículos para asegurar a nuestros lectores la rigurosidad en la selección 
de los trabajos publicados.

en todos los casos, además, los artículos aparecen presentados por 
un resumen (en español e inglés) y cinco palabras clave que favorecen 
tanto la búsqueda en internet de dichos trabajos como la adscripción 
de los artículos en cuestión al marco teórico correspondiente dentro 
del amplio abanico de posibilidades con que contamos en la actualidad. 
asimismo, y para garantizar la identificación del artículo aun en el caso 
de que estos aparezcan enlazados desde otras páginas web, todos los tra-
bajos publicados por Cuadernos de aleph cuentan en cada una de sus pá-
ginas con el sello de la revista y una ficha bibliográfica completa: autor, 
año, título del artículo, mención de la publicación, número y páginas.

en lo que respecta a las entrevistas y reseñas que se publican y que 
conforman la otra gran parte de Cuadernos de aleph, si bien no pasan por 
una evaluación tan exhaustiva como la descrita para los artículos, pues 
no son —como aquellos–—objeto de una investigación filológica sino, 
más bien, trabajos de difusión de la literatura hispánica y de las últimas 
tendencias críticas que se generan en torno a ella, sí deben cumplir con 
las «normas de edición» que se pueden consultar en nuestra página web 
al pie de cualquiera de los números editados. en este sentido, debe des-
tacarse que se aceptan reseñas de estudios críticos sobre los más diversos 
aspectos de la literatura hispánica, con lo que dentro de la propia revista 
se establece un interesante diálogo entre las publicaciones de los jóve-
nes investigadores que aparecen en las páginas de la primera sección de 
artículos y los trabajos de otros estudiosos de larga trayectoria a los que 
se alude desde las reseñas.

las entrevistas, por su parte, cumplen una función diferente. dentro 
de la misma revista se ha querido dar cabida, en su segunda etapa y 
desde que naciera en el mundo digital, a la voz de algunos autores de 
reconocido prestigio en nuestros días. Cuadernos de aleph, como revista 
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de literatura hispánica que es, no solamente quiere dar cuenta de lo que 
la crítica escribe sobre literatura sino que ha procurado ser siempre, 
además, un punto de encuentro en el que el creador tenga también un 
papel al que se debe atender. es la forma de la entrevista, asimismo, la 
que mejor refleja de manera directa este intercambio entre el autor y 
la crítica, entre un escritor y un miembro de la academia, y es por ello 
por lo que desde Cuadernos de aleph seguimos trabajando para que dicha 
sección se mantenga como contrapunto de los estudios de cariz teórico 
de nuestra revista.

todos los trabajos publicados, al fin, sea su objetivo difundir estudios 
científicos originales (todos ellos pertenecientes a investigadores ajenos 
al comité de la revista y a la junta de la asociación y de procedencias 
tan dispares como los propios socios de aleph) o sea presentar la obra 
de otros (críticos o literatos), provienen de investigadores (jóvenes o 
experimentados) y pasan, en última instancia, por la revisión del comité 
editorial para garantizar la calidad de su contenido. con ese fin y para 
responder de manera adecuada a la demanda que actualmente tiene la 
revista, se ofrece a nuestros lectores —y, por extensión, a todos los es-
tudiosos de literaturas hispánicas— un número con carácter anual que 
conjuga a partes iguales el rigor y la novedad.

además, y para favorecer ante todo el aprovechamiento del contenido 
por encima de cualquier tipo de dificultad técnica, Cuadernos de aleph 
cuenta con una web de navegación intuitiva, donde fácilmente se puede 
acceder a los números ya publicados por año (en la parte izquierda de la 
web) y a las diferentes secciones de la revista, dentro de cada uno de los 
números (en la parte superior). cada número ofrece (junto con la pre-
sentación y las tres partes principales de la revista: artículos, entrevistas y 
reseñas) tres pestañas más en las que el lector puede encontrar la relación 
de los miembros del equipo editorial, los indispensables datos de contac-
to con los responsables de la publicación (correo electrónico del direc-
tor y secretario y dirección postal de la asociación que auspicia nuestros 
Cuadernos) y, por último, una pestaña más en la que se vincula nuestra 
página con otros proyectos hermanos que creemos de interés para nues-
tros seguidores. entre ellos se pueden encontrar, por supuesto, los enlaces 
a las respectivas páginas a las asociaciones aleph y Beta, al macroproyec-
to «tc/12 patrimonio teatral clásico español» o al proyecto «diálogos 
ibéricos e ibero-americanos» de la universidade de lisboa.



 guilleRMo góMeZ sáncheZ-FeRReR 89

3.- Cuadernos de aleph: algunas notas para el futuro

a pesar de lo dicho hasta aquí y de que la revista cumple con la ma-
yoría de los requisitos que se le exigen a cualquier publicación científica 
digital hoy en día, todavía la publicación —relativamente joven— tiene 
un camino por andar. somos conscientes de que una de las faltas más 
claras de la revista es la ausencia de indexaciones, a pesar de que la pu-
blicación cuenta ya con su presencia en la base de datos dialnet. es este 
uno de los principales focos de trabajo en la nueva etapa que se abre 
ante nosotros. nuestros objetivos más inmediatos pasan, por tanto, por 
mantener la calidad que hemos conseguido, mejorando en la medida 
de lo posible la difusión de la revista dentro del mundo académico, y 
para ello procuraremos conseguir que Cuadernos se indexe en el mayor 
número posible de bases: dice, isoc, latindex, Mla…

con todo, Cuadernos de aleph (igual que la asociación a la que perte-
nece) tiene una ventaja —e inconveniente— con el que no cuenta nin-
guna otra revista digital dedicada a la literatura hispánica: sus miembros 
están constantemente en renovación debido a los estatutos que rigen 
aleph. ningún doctor que haya leído su tesis hace más de un año puede 
seguir siendo miembro de la asociación y, por ende, el comité editorial 
debe contar constantemente con gente nueva, para dar continuidad a un 
proyecto que nació como una necesidad más de los jóvenes investigado-
res en literatura hispánica y que, en última instancia, debe responder a 
la manera de ver el mundo de las nuevas generaciones. dicho reto, que 
puede sentirse como una dificultad añadida para un proyecto colecti-
vo que, de por sí, entraña no pocos desafíos, es a la vez su mejor baza 
pues, aunque quiera, nunca quedará anquilosado. deberá adaptarse a 
los nuevos tiempos constantemente porque sus componentes avanzarán 
siempre con las necesidades que les imponga el mundo universitario.

es precisamente ese carácter transitorio por definición lo que hace 
de la revista lo que es hoy, un lugar de encuentro para los jóvenes in-
vestigadores abierto al —no siempre fácilmente accesible— mundo de 
la investigación, un espacio con un alto componente de creación co-
lectiva y mucho de experimentación que asienta sus bases en el trabajo 
compartido entre la experiencia de los que se tienen que ir y el empuje 
de los que llegan por primera vez, un proyecto que cuenta con el en-
tusiasmo de la juventud y con un equipo multidisciplinar donde tienen 
cabida muy distintas maneras de entender la literatura y la Filología. 
una revista como Cuadernos de aleph solo podía ser posible en el seno 



90 Cuadernos de aleph

de la asociación que la acoge, donde todo el trabajo invertido forma a 
los miembros de su comité y conforma una manera muy particular de 
ofrecer a la academia los resultados de algunas de las investigaciones 
más interesantes. Cuadernos es, al fin, como el propio aleph borgiano: 
«el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos 
desde todos los ángulos»10.

Bibliografía

aleph. asociación de jóvenes investigadores de la literatura hispánica, «estatutos», 2002-
2013. [http://www.asociacionaleph.com/files/estatutosaleph.pdf Último ac-
ceso: 20/02/2014].

Borges, jorge luis, el aleph, Barcelona, deBolsillo, 2011.
Cuadernos de aleph, «presentación», Cuadernos de aleph: revista de literatura his-

pánica, 1, 2006, pp. 7-8. [http://cuadernosdealeph.com/2006/index.php. 
Último acceso: 20/02/2014].

Cuadernos de aleph, 2006-2013. [http://cuadernosdealeph.com. Último acceso: 
20/02/2014].

Fundación española para la ciencia y la tecnología FecYt, Manual de buenas 
prácticas en edición de revistas científicas, [Madrid], Mic, 2012.

 [http://www.fecyt.es/buenas_practicas_edicion_revistas_cientificas/. Últi-
mo acceso: 20/02/2014].

latindex, Características editoriales para revistas electrónicas, México, 1997-2013. 
[http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html. Último 
acceso: 20/02/2014]

10 Borges, 2011, p. 202.



ExpEriEncia dE una indización: 
El AnuArio cAlderoniAno

Mariela insúa 
GriSo-universidad de navarra

En los últimos años el Grupo de investigación Siglo de Oro 
(GriSO) ha asumido como una de sus principales vías de acción la 
difusión de la investigación del equipo y de sus distintas actividades in-
ternacionales. Esta línea de investigación prioritaria de la universidad 
de navarra, fundada en 1990 por el profesor ignacio arellano que reúne 
a investigadores de esta universidad y asociados de otras instituciones, 
ha creado una serie de colecciones reconocidas por los especialistas en 
la literatura aurisecular, así la Biblioteca Áurea Hispánica y la Biblioteca 
indiana publicadas con la editorial iberoamericana o la colección autos 
sacramentales de calderón con la editorial reichenberger, cada una de 
las cuales cuenta con más de ochenta títulos publicados1.

Sin embargo, las exigencias actuales del sistema universitario para la 
evaluación de los investigadores han hecho que el equipo se replantee 
las formas de dar cauce a sus publicaciones y, que a la vez, se afane en dar 
visibilidad a la investigación a través de distintos canales, manteniendo, 
por supuesto, las colecciones, cuyo funcionamiento no se ha visto alte-
rado. por tanto, la consigna que nos ha guiado en esta nueva etapa ha 
sido trabajar con el rigor habitual pero preocupándonos asimismo por 

1 un listado completo de estas publicaciones en: http://www.unav.edu/centro/
griso/publicaciones

http://www.unav.edu/centro/griso/publicaciones
http://www.unav.edu/centro/griso/publicaciones
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hacer visible lo que hacemos, sirviéndonos para ello de distintos cauces 
como el blog del GriSO, las redes sociales, Grisonet y Grisosfera2.

un capítulo especial en este esfuerzo conjunto ha sido la indización 
de nuestras dos revistas: la Perinola. revista de investigación quevediana, 
actualmente en las principales bases, entre ellas el WOS, y que cuenta 
además con el sello de Excelencia recién renovado por la FEcYT; y el 
Anuario calderoniano, a la que me referiré a continuación. Este proceso ha 
sido arduo para los comités de ambas revistas. Sobre todo porque hemos 
tenido que ir aprendiendo a medida que avanzábamos en esta carrera de 
obstáculos o —vista desde la perspectiva actual— de metas que consti-
tuye la indización de una revista científica en un ámbito como el de la 
literatura hispánica, donde todavía hay mucho por hacer a este respecto.

En este sentido, como equipo investigador nos hemos hallado ante 
un camino incierto: el sistema nos exige publicar en revistas recogidas 
en ciertos índices, fundamentalmente en el art & Humanities citation 
index, pero lo cierto es que el número de revistas que cumplen con 
estos criterios es escaso dentro y fuera de España. de hecho, ya se es-
tán generando listas de espera de varios años para poder publicar los 
artículos ya aceptados. a modo de ejemplo, el referido índice recoge 
en su Master Journal list bajo la categoría «romance literature» 69 
títulos3 para las literaturas en lenguas romances; de ellos, solamente una 
treintena son específicos de literatura hispánica en general. Frente a esta 
realidad cabe la legítima rebelión —seguir publicando en los medios ha-
bituales— o bien provocar un cambio en comunidad, entablando redes 
de trabajo y sinergias a fin de mejorar la visibilidad y el impacto de las 
revistas de nuestra área. Es cierto, hay muchas revistas fuera del mundo 
indizado, algunas de las cuales no cumplen con los criterios requeri-
dos por los índices, pero también hay varias otras que, con un esfuerzo 
añadido por parte de sus comités editoriales, podrían incorporarse a las 
bases. a continuación expondré nuestra experiencia de indización del 
Anuario calderoniano, actualmente en proceso, con la finalidad de com-
partir algunos datos que puedan servir a otros encargados de revistas que 
se encuentren embarcados en tareas similares.

2 para más detalle acerca del proyecto Grisonet y Grisosfera ver Baraibar y cohen, 
2012; y Baraibar, 2013, pp. 6-7.

3 la fecha de consulta de WOS y de las otras bases mencionadas en este trabajo es 
11/10/2013.
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El Anuario calderoniano (acal, iSSn: 1888-8046) es una revista aca-
démica dedicada monográficamente al estudio de la vida y obra de 
calderón de la Barca. Es por tanto un caso particular y muy especiali-
zado dentro de las revistas de literatura ya que su universo se limita a un 
único autor. Fue fundada en 2008 por el GriSO de la universidad de 
navarra, con el apoyo del Grupo de investigación calderón (Gic) de la 
universidad de Santiago de compostela y el centro para la Edición de 
clásicos Españoles (cEcE), que actúan como entidades editoras asocia-
das. actualmente cuenta también con el patrocinio del macroproyecto 
Tc/12 «patrimonio teatral clásico español», en el marco del programa 
consolider ingenio 2010. la revista lleva publicados seis números, y su 
indización comenzó a partir del 2011; es por lo tanto una revista «joven» 
en el proceso de visibilidad dentro de los parámetros propios de una 
revista de Humanidades.

El acal cuenta con un comité de redacción integrado por un 
director, un Editor General, dos Subdirectores, un Secretario General, 
un coordinador, un encargado de la sección bibliográfica y reseñas, y 
14 miembros académicos pertenecientes a 10 países. El consejo asesor, 
cuya principal función es la evaluación de los artículos recibidos, cuenta 
con 57 miembros, de 10 países, expertos todos ellos en el teatro del Siglo 
de Oro y la mayoría específicamente en la obra calderoniana. cuando el 
artículo lo requiere, se integran al proceso de evaluación otros revisores 
externos también especialistas en la materia. En la constitución de estos 
consejos se ha buscado la representación internacional —uno de los cri-
terios valorados en las evaluaciones de calidad de las revistas— pero se 
ha procurado igualmente que estos miembros cumplan un rol activo ya 
sea en el proceso de evaluación, ya en el editorial, o bien en la difusión 
de la revista.

la gestión científica se halla a cargo de los miembros del consejo de 
redacción, y especialmente de la secretaría general, que se lleva desde el 
GriSO. de la edición, impresión y distribución de la revista se ocupa 
la editorial hispano-alemana iberoamericana-Vervuert. actualmente la 
tirada por número es de 500 ejemplares.

a lo largo de estos años el acal ha optimizado el procesamiento de 
los artículos de acuerdo con los criterios de calidad exigidos para la in-
dización. En cada número se publica la política editorial, las normas de 
evaluación y los criterios editoriales. asimismo se entrega a cada revisor 
un protocolo de evaluación que se encuentra disponible en la web de 
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la revista (http://www.unav.edu/publicacion/anuario-calderoniano/). 
También se hallan en la web las bases éticas regidas por el cOpE-Best 
practice Guide-lines para los editores de revistas4.

Todos los artículos publicados incluyen filiación académica del autor 
con sus datos de contacto, título, resumen y palabras clave en castellano 
e inglés, su fecha de recepción y de aceptación, y la referencia bibliográ-
fica del artículo con el iSSn de la revista.

para la evaluación se emplea el conocido sistema de revisión por 
pares ciegos, llevado a cabo por miembros del consejo asesor y otros 
evaluadores externos. los integrantes del comité de redacción no pue-
den evaluar. El historial de correspondencia de cada artículo desde su 
recepción hasta su rechazo o publicación final queda recogido en la 
base de datos de la revista. El comité editorial evalúa los números en su 
conjunto, especialmente en el caso de los volúmenes monográficos. para 
evitar caer en endogamias editoriales, se vigila que los artículos pro-
ducidos por miembros de las instituciones representadas por el comité 
editorial no sobrepase el 25% del total de los publicados.

El procesamiento de cada artículo desde su evaluación positiva hasta 
su impresión pasa por tres estadios de revisión de pruebas por parte de 
los autores, de los editores científicos del volumen y de la editorial. la 
periodicidad en la publicación de los números, uno de los criterios bá-
sicos considerados en la evaluación de revistas, es por supuesto respetada 
(en este caso, un número al año).

desde el comité editorial del acal estamos emprendiendo varias 
acciones para aumentar la visibilidad e impacto de la publicación. así, 
la revista se pone en Open access una vez transcurrido el período de 
embargo, que actualmente es de dos años. los artículos se alojan en el 
repositorio dadun de la universidad de navarra5, que los agrega au-
tomáticamente a Google Scholar. la difusión de los números publicados 
se hace a través de distintos canales como la página web y el blog del 
GriSO, las redes sociales y portales de la especialidad. nuestra principal 
meta en este apartado es la incorporación del acal a las bases y ran-
kings nacionales e internacionales. actualmente la revista se halla recogi-
da en latindex con los 33 criterios cumplidos, WOS-Thomson reuters, 

4 Estos documentos están disponibles en: http://www.unav.edu/publicacion/
anuario-calderoniano/presentacion-originales. para más detalle acerca del protocolo de 
cOpE (committee on publication Ethics) ver: http://publicationethics.org/

5 números disponibles en: http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/14327

http://www.unav.edu/publicacion/anuario
http://www.unav.edu/publicacion/anuario-calderoniano/presentacion-originales
http://www.unav.edu/publicacion/anuario-calderoniano/presentacion-originales
http://publicationethics.org
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/14327


 MariEla inSÚa 95

iSOc (cSic), dicE, rESH, circ, Miar, romanische Bibliographie 
Online datenbank, Modern language association (Mla) directory of 
periodicals y ha sido recientemente aceptada por Scopus; también están 
volcados los índices en dialnET. Estamos a la espera de que se abra una 
nueva convocatoria para el EriH y de cumplir con el número de artícu-
los publicados para ser recogida en Google Scholar Metrics.

a continuación ofreceré algunos datos prácticos acerca del proceso 
de inclusión en las bases, obtenidos a partir de la experiencia con nues-
tra revista.

las bases e índices que han sido los principales objetivos en la indi-
zación del acal son: WOS-art & Humanities citation index, Scopus, 
EriH, latindex y Google Scholar Metrics. Se indicarán en cada caso 
los enlaces directos a las instrucciones para editores.

El art & Humanities citation index6 es a día de hoy la base más co-
diciada internacionalmente por los editores de revistas del área. Más allá 
de las polémicas que pueda generar la política de Thomson reuteurs, nos 
hemos puesto como meta incorporar nuestras revistas a este índice por ser 
una exigencia de los evaluadores de la actividad investigadora del equipo. 
para comenzar el proceso de inclusión en el WOS de una revista impresa 
se debe enviar a su dirección postal el volumen más reciente de la revista 
acompañado de una descripción completa en inglés de la publicación. 
luego hay que seguir enviando los volúmenes de a uno tan pronto como 
sean publicados. El envío de revistas electrónicas se hace a través de una 
plataforma. Es necesario un mínimo de tres números consecutivos para 
poder optar a la evaluación. En el caso de las revistas impresas no acu-
san recibo de los números, así que no hay que esperarla. no obstante, se 
puede consultar el estatus de la evaluación a través de un formulario on 
line. Según indica el protocolo de selección de revistas especializadas de 
Thomson reuteurs, los principios básicos tenidos en cuenta son la pun-
tualidad, la revisión por pares, la internacionalidad de autores y miembros 
de los consejos, y que la publicación sea en inglés; no obstante, para el caso 
de las revistas de artes y humanidades este último requisito no es aplicable 
si «el enfoque nacional del estudio excluye la necesidad de ello, por ejem-
plo, investigación en literaturas regionales»7.

6 http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/
7 Testa, «proceso de selección de revistas especializadas de Thomson reuters», 2009, 

disponible en http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal_selection_
essay-spanish.pdf

http://wokinfo.com/publisher_relations/journals
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal_selection_essay-spanish.pdf
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal_selection_essay-spanish.pdf
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la base Scopus8 editada por Elsevier pone cinco criterios mínimos 
para poder remitirles números para su evaluación: que la revista posea 
revisión por pares, iSSn, títulos y abstract de los artículos en inglés, re-
ferencias en alfabeto latino y que cuente con normas éticas publicadas 
(hay que indicar el enlace donde se encuentran). la postulación se hace 
a través de un formulario online, no aceptan el envío de ejemplares por 
correo postal. En el formulario han de adjuntarse los tres números más 
recientes, y si esto no es posible, nueve artículos-ejemplo y al menos el 
índice completo de un volumen.

El European reference index for the Humanities-EriH9 no ofre-
ce un ranking sino una calificación de las revistas en cuatro categorías: 
naTional, inTernational 1 y 2, y W, destinado a las revistas de nueva 
publicación. actualmente contamos con la lista actualizada del 2011. 
Solicitan en su página web que no se propongan otras revistas hasta la 
nueva convocatoria, que será anunciada a través de los canales de infor-
mación de la European Science Foundation.

para incluir un volumen en latindex, el Sistema regional de infor-
mación en línea para revistas científicas de américa latina, el caribe, 
España y portugal10, hay que ponerse en contacto con los coordinadores 
de cada país. En el caso de España se debe contactar con el cSic. En 
nuestro caso, al incorporar la revista a dicE se ocuparon ellos mismos 
de incluirla también en latindex. la base señala para cada revista el 
número de criterios cumplidos en cuanto a características básicas, de 
presentación, de gestión y política editorial y de contenidos, siendo 33 
los criterios para revistas impresas y 36 para las digitales.

En el año 2012 Google sacó un nuevo producto que promete revo-
lucionar el panorama de los análisis de impacto de las revistas científicas: 
Google Scholar Metrics11. En este caso, las revistas no se presentan a eva-
luación sino que son incorporadas automáticamente al sistema siempre 
que se cumplan dos requisitos: que la revista cuente con al menos cien 

8 http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-
policy-and-selection

9 http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities-hum/
erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-foreword.html

10 http://www.latindex.unam.mx/editores/regrev.html
11 http://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html#coverage. para más in-

formación acerca de esta herramienta ver «las revistas digitales, ante la perspectiva de 
GSM, Google Scholar Metrics» de concha Mateos Martín y José Manuel de pablos 
coello recogido en este mismo volumen.

http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities-hum/erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-foreword.html
http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities-hum/erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-foreword.html
http://www.latindex.unam.mx/editores/regRev.html
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artículos publicados en los últimos cinco años y que haya sido citada 
entre 2007-2011. En lo que respecta al acal, no ha entrado todavía 
en el índice, ya que no cuenta de momento con el número de artículos 
requeridos. dado que los artículos que se incorporan en el cómputo 
son aquellos que se encuentran online, es muy importante que los web-
masters tengan en cuenta una serie de aspectos técnicos para que los 
artículos que se pongan en abierto se agreguen a Google Scholar. En la 
página web indican las instrucciones para autores individuales, reposito-
rios universitarios y editores de revistas12.

para terminar, haré referencia a otras bases de datos, herramientas, 
plataformas y mecanismos de evaluación, nacionales e internacionales, 
que hemos conocido a partir de la indización del acal.

la red de revistas científicas de américa latina y el caribe, 
España y portugal-rEdalYc13 es una plataforma guiada por la filoso-
fía del acceso abierto que tiene gran difusión en el ámbito hispanoame-
ricano, especialmente en México, desde donde es gestionada a través de 
la unaM. de momento no hemos podido postular a esta base ya que 
rEdalYc no acepta publicaciones con embargo de sus contenidos. 
para presentar una revista a evaluación, hay que aportar una descripción 
de la publicación, los datos de los miembros del comité editorial, un 
documento con la política de evaluación, etc. Hay que firmar además 
con rEdalYc un acuerdo de buena voluntad para licencia de uso no 
exclusiva y adjuntar los contenidos completos de los tres últimos núme-
ros de la revista. En el proceso de evaluación se consideran 39 criterios 
de admisión, calidad y gestión editorial, de los cuales hay que cumplir al 
menos el 82% para que la revista sea incorporada a la red.

dOaJ14, el directorio de revistas de Open access, no acepta tam-
poco publicaciones que tengan cualquier tipo de sistema de embargo 
o forma de suscripción. para solicitar el ingreso en esta base se debe 
completar un formulario en línea con la descripción básica de la revista. 
aquellas publicaciones que tengan el sistema de gestión OJS (Open 
Journal Systems) pueden hacer la solicitud desde la misma plataforma a 
través de un plugin.

12 http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html
13 http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=/politica-editorial/guiapostulacion.html
14 http://www.doaj.org/suggest

http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html
http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=
guiapostulacion.html
http://www.doaj.org/suggest
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El cSic ha creado recientemente, en colaboración con rEdalYc, 
e-revist@s15, una plataforma Open access de revistas científicas electró-
nicas españolas y latinoamericanas. la evaluación de las publicaciones 
en esta base se rige por los criterios latindex para revistas electrónicas. 
Se admiten revistas que tengan un período de embargo inferior a seis 
meses.

En este contexto cabe mencionar también el proyecto dulcinEa16, 
desarrollado por el Grupo de investigación acceso abierto a la ciencia, 
que clasifica cada revista de acuerdo con su política editorial respecto al 
acceso a sus archivos y los derechos del copyright sobre los mismos. Se 
puede solicitar la incorporación de nuevos títulos a través de su página 
web.

El acal se encuentra recogido en las bases dicE, rESH y circ, 
que operan de manera coordinada. dicE17 es el sistema de difusión y 
calidad Editorial de las revistas Españolas de Humanidades y ciencias 
Sociales y Jurídicas, que ha funcionado hasta hace poco gracias a 
un convenio entre el cSic y la anEca, desarrollado por el grupo 
Epuc (Evaluación de publicaciones científicas en ciencias Sociales y 
Humanas). En nuestro caso, el grupo contactó directamente con noso-
tros e incorporó la revista a la base. En el mes de enero del año 2013 
Epuc nos ha comunicado que, dado que la anEca deja de financiar 
el proyecto, se paralizan las evaluaciones para dicE, indicando que este 
hecho «provocará la desactualización del sistema de forma progresiva»18. 
así pues, si se mantiene tal situación, esta base nacional, que resultaba 
aportadora en tanto el grupo otorgaba un servicio directo a los editores 
de revistas y ofrecía además una alternativa «de futuro» frente a WOS y 
Scopus, caerá en desuso.

rESH19 es el sistema de evaluación de revistas científicas españolas 
de Humanidades y ciencias Sociales gestionado por el ya citado Epuc 
del cSic y el grupo Ec3 de la universidad de Granada. Este sistema 
de información se basa en una serie de criterios cualitativos y cuantita-
tivos. a finales de 2011 entregaron la primera evaluación de las revistas. 

15 http://www.erevistas.csic.es/participar.php
16 http://www.accesoabierto.net./dulcinea/nueva.php?directorio=dulcinea
17 http://dice.cindoc.csic.es/metodologia.php
18 carta de Elea Giménez Toledo (Epuc-Grupo de investigación de Evaluación de 

publicaciones científicas-cSic) de 30/01/2013.
19 http://epuc.cchs.csic.es/resh/que_es

http://www.erevistas.csic.es/participar.php
http://www.accesoabierto.net
nueva.php
http://dice.cindoc.csic.es/metodologia.php
http://epuc.cchs.csic.es/resh/que_es
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la plataforma permite ver los criterios que cumple cada publicación 
de acuerdo con el cnEai, la anEca y latindex. Se indica además el 
número de bases en las que está recogida, una valoración de expertos y 
el impacto 2004-2008.

por su parte, circ-clasificación integrada de revistas científicas20, 
relacionada con los proyectos de los grupos mencionados Epuc y Ec3, 
se propone ofrecer una categorización cualitativa de las revistas, inte-
grando los productos de evaluación existentes. El sistema clasifica a las 
revistas en cinco categorías (de Excelencia, a, B, c y d). En la categoría 
a, que de momento es el objetivo que nos hemos fijado para el acal, 
se integran aquellas publicaciones de alto nivel que figuren en los índi-
ces más exigentes para nuestra área: art & Humanities citation index 
y EriH. actualmente circ mantiene un acuerdo con la Fundación 
dialnet que recoge esta clasificación en las revistas incluidas en su co-
nocido portal bibliográfico de acceso libre.

con respecto a dialnet21, se puede solicitar la inclusión de nuevas 
revistas a través de su página web. El vaciado de los índices de las revistas 
impresas actualmente lo realizan las universidades editoras de la publi-
cación. las revistas digitales que se propongan incluir los contenidos en 
el portal deben firmar una autorización y comprometerse a enviar los 
textos completos a la Fundación para que estén accesibles directamente 
desde dialnet, sin necesidad de pasar por una web externa.

Haré una breve referencia a la base catalana carHuS22, que 
ofrece también una clasificación de revistas de ciencias Sociales y 
Humanidades, nacionales e internacionales. para acceder al grupo supe-
rior de la clasificación, el a, la publicación tiene que cumplir al menos 
uno de estos criterios: estar en el WOS o tener un icdS (Índice com-
puesto de difusión Secundaria) igual o superior a 9.5. Este índice de 
difusión se obtiene de otra base asociada, Miar23, un sistema que mide 
cuantitativamente la visibilidad de las publicaciones en ciencias Sociales 
y Humanidades a partir de la presencia de las revistas en los distintos 
tipos de bases de datos. Se pueden postular nuevas revistas a la evalua-

20 http://www.ec3metrics.com/circ/
21 http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/seredi
22 http://www10.gencat.cat/agaur_web/appJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_

FaQ_2010#id_1
23 http://miar.ub.edu/

http://www.ec3metrics.com/circ
http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/seredi
http://miar.ub.edu/


100 ExpEriEncia dE una indización

ción de carHuS y también sugerir títulos para incluir en el análisis 
automatizado de la visibilidad en Miar.

para las revistas de lengua y literatura, una base internacional im-
portante es Mla-directory of periodicals de la Modern language 
association24. la forma de solicitar la inclusión es sencilla: para las revis-
tas impresas se envían los ejemplares a medida que van saliendo, y en el 
caso de revistas digitales, el url por correo electrónico.

no entraré en esta ocasión en el programa arcE de apoyo a la 
profesionalización de las revistas científicas españolas de la FEcYT25.

En fin, la misión de hacer visible una revista y obtener los deseados 
impactos requiere del trabajo en equipo de sus consejos editorial y 
asesor. Se suele insistir, con razón, en la necesaria profesionalización 
de la gestión de las revistas y en la pertinencia de protocolos institu-
cionales que guíen a todos los involucrados en el itinerario de califica-
ción de sus publicaciones periódicas. Más allá de esto, resulta también 
alentador compartir experiencias con las secretarías de otras revistas 
nacionales y extranjeras, impresas o digitales, de la misma área. Este ha 
sido el objetivo de la presentación: poner en común una miscelánea 
de datos prácticos y enlaces por si resultan de utilidad para aquellos 
editores que estén comenzando la carrera de indizar una revista de 
Humanidades.
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Las revistas digitaLes, ante La perspectiva de gsM, 
googLe schoLar Metrics1

Concha Mateos Martín2 y José Manuel de Pablos Coello3 

La revolución académica en toda regla acarreada con la aparición 
de google scholar Metrics, gsM, todavía una criatura de menos de un 
año4, en pañales, en fase incunable5, y su incidencia en el entorno de 
la métrica científica, afectará muy intensamente a todo tipo de revistas. 

de momento, gsM es un bebé nacido en noviembre de 2012, pero 
la perspectiva que ha inaugurado es tan potente que no deja de generar 
reacciones. algunas investigaciones han concluido que se trata de un 
ser «inmaduro». algo lógico en una novedad de tan pocos meses. es 
un bebé, pero su irrupción modifica las coordenadas del ecosistema de 
las publicaciones científicas y eso despierta resistencias. el sector que 

1 este trabajo se ha realizado al amparo del proyecto edU2011-13034-e; 
subprograma de acciones complementarias a proyectos de investigación fundamental 
no orientada, convocatorias 2011, «observatorio de revistas científicas de ciencias 
sociales».

2 concha Mateos Martín, profesora titular interina de la Universidad rey Juan 
carlos (concepción.mateos@urjc.es), secretaria de redacción de rLcs.

3 José Manuel de pablos coello, catedrático de la Universidad de La Laguna (jpa-
blos@ull.edu.es), editor de revista Latina de comunicación social, rLcs (http://
www.revistalatinacs.org)

4 apareció el 15 de noviembre de 2012.
5 Incunable, acepción de ‘primeras producciones’ de una novedad tecnológica. es 

acepción ignorada en el diccionario oficial, pero contemplada por Manuel seco (1999) 
en su Diccionario del Español Actual: «Que corresponde a los inicios de una actividad».

mailto:concepci�n.mateos@urjc.es
mailto:jpablos@ull.edu.es
mailto:jpablos@ull.edu.es
http://www.revistalatinacs.org
http://www.revistalatinacs.org
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reacciona negativamente a esta nueva herramienta detecta una amenaza 
a cierto status quo que considera que el bebé pone en riesgo sus posicio-
nes hegemónicas y este temor dispara críticas que acusan al bebé de no 
ser ya médico o ingeniero.

visto lo anterior, el título de este trabajo podría perder perfectamente 
la referencia a digital («revistas digitales»): la novedad va a afectar tanto a las 
revistas analógicas como a las informáticas, a cada tipo de publicación de 
una manera intensa y diferente, cualquiera que sea su contenido científico. 
si el título se formulase genéricamente, «Las revistas, ante la perspectiva…», 
el análisis y las reflexiones que se van a exponer serían igualmente aplicables.

La nueva situación igualará la consideración que las distintas herra-
mientas de recuento bibliométrico conceden a las publicaciones cientí-
ficas, cualquiera que sea el área de conocimiento, el formato y el soporte 
en que se presente la información. si antes el conteo se realizaba sobre 
un restringido número de cabeceras que pasaban el filtro selectivo de 
determinadas instituciones o empresas privadas, ahora con gsM ya no 
hay club de elegidos. Lo valioso para una publicación, sea libro o revista, 
es tener presencia digital en acceso abierto: el comercio cede ante el 
servicio a la comunidad. no le queda otra.

como no les queda otra a las revistas en papel, aferradas a la era del 
plomo, ya superado hace unos años. «Los que permanecen en la era del 
plomo, ya sea con maquinaria de ese tipo o sus hijuelas o los que se afe-
rran al periodismo-plomo [revistas-en-papel], permanecen en una vía 
sin futuro, nada competitiva, porque vendrán otros [revistas-digitales] 
que arrasarán a los anclados en el plomo-pasado»6.

si hace poco tiempo la disyuntiva era plomo-informática (cuan-
do la fotocomposición avisaba de su llegada) y después papel-digital 
(empezaba a asomar la tecnología telemática), ahora se despliega un 
dilema más: pago por visitas versus acceso abierto y gratuito. La nueva 
herramienta de google apoya el ingreso franco. «gs está fomentando 
un acceso universal a la información científica y además está viendo fa-
vorecida esta política por el incremento de la presencia de publicaciones 
científicas en acceso abierto, lo que ha hecho que se haya convertido en 
el aliado perfecto del movimiento open access»7.

***

6 de pablos, 1993, p. 14.
7 torres-salinas et al., 2009, p. 502.
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hubo una época, todavía cercana, una ‘edad de piedra académica’, 
en la cual las revistas digitales no tenían valor para algunas administra-
ciones académicas. evaluadores y gestores administrativos eran remisos a 
su aceptación. eran días en los que se operaba sobre la base de un error 
conceptual arraigado en más de siete siglos de experiencia táctil del 
libro como objeto. 

se registraba una resistencia social a distinguir la importancia del 
contenido de la importancia del contenedor. «eran tiempos en los que 
se confundía el soporte con lo soportado, gente que entendía que el 
mejor vino era el que se vendía en la botella del mejor vidrio… según 
esa forma de ver, las mejores revistas son las impresas a todo color y en 
papel cuché. Hola, por ejemplo»8. 

La resistencia al cambio conoce ya en la literatura especializada una 
notoria tradición de ser considerada normal y previsible, basada en un 
temor natural a lo desconocido: «resistance is a natural and normal res-
ponse to change because change often involves going from the known 
to the unknown (coghlan, 1993; steinburg, 1992; Myers and robbins, 
1991; nadler, 1981; Zaltman and duncan, 1977)»9. Los individuos re-
chazan las novedades porque les representan un territorio nuevo –otras 
formas, otras reglas, otros baremos– y temen fracasar, no ser capaces 
de manejarse con éxito; la «nueva situación es entendida por el sujeto 
como amenazante a su gestión, pues podría ser evaluado de una forma 
negativa en su ejecución»10.

en aquellas fechas, ya pasadas y sin retorno, las revistas telemáticas no 
eran tenidas en cuenta por las entidades de evaluación académica. Fue 
parte del sufrimiento de las cabeceras nativas digitales nacidas a finales 
del siglo xx, las que nunca conocieron la versión en papel, las que sur-
gieron directamente al amparo de la web de tim berners-Lee (2000), 
cuya red no se ha dejado de tejer desde que cedió a la humanidad en 
patente abierta su idea de la World Wide Web. 

La web acabó con la tecnología gopher11, como gsM podrá hacer 
con los sistemas de acceso cerrado y de pago. ¿alguien usa, recuerda 

8 de pablos, 2013a.
9 bovey and hede, 2001, p. 372.
10 tornay y Milán, 2001, citados por rubiano, rojas y díaz, 2011, p. 130.
11 gopher era un servicio de acceso a la información en la red por medio de menús, 

anterior a la web, en el tiempo de los ‘tablones de anuncios’, bbs. Fue el primer siste-
ma que facilitó el paso de un sitio a otro, mediante un enlace de hipertexto. ideado en 
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acaso, lo que era gopher? pues gsM está en condiciones de lograr otro 
tanto con la WoK u otros productos de pago semejantes, aunque ése no 
sea el objetivo de google, y a pesar de las zancadillas políticas con las 
que ya han empezado a acosarle12.

a partir de berners-Lee se empezó a entender el concepto emer-
gente de ‘auto-edición’, con auto-publicación incluida; era una primera 
luz que avisaba del final de aquella ‘edad de piedra’ editorial y académi-
ca del siglo xx. si gutenberg liberó el libro de «estar a merced de los 
copistas»13, google scholar viene a liberar a la comunidad académica de 
estar a merced de los nuevos copistas que ofrecen a su mercado copias 
de terceros. hoy, como ayer, la nueva situación va a suponer «el final 
de una nueva forma de centralismo económico y cultural [también, 
científico], fundamentado en la tecnología moderna»14, cuando ya se ha 
superado el tiempo del plomo y se ha pasado al momento de la luz. el 
paso del plomo a la luz15 no tiene vuelta atrás.

en aquellos momentos de reciente ‘edad de piedra académica’, los 
autores que publicaban en la web se veían perjudicados por evalua-
ciones negativas basadas en la estimación del soporte en el que estaba 
su trabajo: los trabajos en la web eran considerados de segundo orden. 
esa situación no es tan lejana, claro, porque la revista científica sobre 
comunicación social nativa digital más antigua de la universidad espa-
ñola estaba en 2013 en su 16º año de vida16. 

La academia no aparece entre los sectores considerados más favo-
rables al cambio tecnológico17: «Los dos sectores que todos los grandes 
especialistas de la sociedad de la información consideran más proclives 
al advenimiento de la misma son: los jóvenes y los niños (aspecto ge-
neracional) y los empresarios (aspecto económico)». a pesar de ello, 

1991 en la Universidad de Minnesota, su gran error fue imponer un pago por su uso; la 
llegada en abierto de la web, sin regalías, hizo que gopher perdiera su gran popularidad 
y empezara a pasar al olvido. (+ = http://www.nodo50.org/manuales/internet/6.htm)

12 ver «contra google todo vale», actas del Xv congreso ibercom, santiago de 
compostela, 2013b, pp. 1727-1742, http://www.estudosaudiovisuais.org/lusofonia/re-
vision/actasXiiicongresoibercoM.pdf.

13 boorstin, 1989, p. 407.
14 de pablos, 2003, p. 54.
15 de pablos, 1993.
16 Revista Latina de Comunicación Social, rLcs, nativa digital, apareció en enero de 

1998.
17 Joyanes aguilar, 2000, p. 5.

http://www.nodo50.org/manuales/internet/6.htm
http://www.estudosaudiovisuais.org/lusofonia/revision/ActasXIIICongresoIBERCOM.pdf
http://www.estudosaudiovisuais.org/lusofonia/revision/ActasXIIICongresoIBERCOM.pdf
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las cuatro fases detectadas por scott y Jaffe (1998) en los procesos de 
resistencia y adaptación al cambio se cumplirían y finalmente las revistas 
digitales lograrían el reconocimiento que merecen. había que superar 
el momento de inicial negación de la novedad, ni siquiera se reconoce la 
existencia de las revistas nativas digitales. después, el periodo de abierta 
resistencia. Más tarde, una fase de gradual aceptación —en la que algunos 
aún permanecen hoy—. Y, por último, el tiempo de la aceptación final o 
compromiso. 

aunque con ciertos solapamientos en función de los diferentes ac-
tores, personales o institucionales, lo cierto es que las fases se van supe-
rando, pero las resistencias han hecho explotar en el camino auténticos 
dispositivos de dinamitación del sentido de la ciencia y de la divulgación 
científica. 

Contra la producción científica

La negativa a aceptar el documento digital chocaba frontalmente 
con una idea primigenia del valor social de la ciencia: negaba los va-
lores de la investigación, de la propia universidad, aplanaba el saber y 
empobrecía el conocimiento. aquella censura desestimaba el valor de la 
producción de conocimiento y frente a ello encumbraba el de una de 
las maquinarias tradicionales de su transmisión, obviando una diferen-
ciación conceptual básica: «producir supone generar algo nuevo que no 
existía previamente. transmitir es tan sólo reproducir, de modo más o 
menos codificado, adaptado o simplificado»18. había un empeño en dic-
tar cómo tenía que ser la comunicación, sin importar el contenido, pre-
ocupados por su formato. Ya no sucede tal cosa. hoy no se discute que 
el documento científico es el «resultado del trabajo intelectual de inves-
tigadores y estudioso que comunica su reflexiones o descubrimientos 
registrándolos físicamente, permitiendo así la evaluación de sus pares»19.

en la fase tercera del proceso descrito por scott y Jaffe (1988), la de 
adaptación gradual, los trabajos académicos publicados en revistas digitales 
empezaron a ser valorados por las instituciones evaluadoras de la carrera 
académica. pero, como las resistencias aún no habían desaparecido, se 
producían reservas y prevenciones patológicas, con sesgos de notoria 
arbitrariedad en algunas ocasiones. por ejemplo, no resultaba aceptable 

18 Mateos et al., 2013.
19 baiget, 2007.
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negarse a valorar un artículo publicado por una profesora en una revista 
digital por el mero hecho de tratarse de una revista, pero el rechazo 
se podía hacer efectivo mediante circunvalaciones de argumentos: se 
descalificaba el artículo publicado en 2004 porque en 2006, dos años 
más tarde, sí, la autora entraba a formar parte del comité académico de 
la revista donde lo había publicado. La ignorancia oficial ¿o tal vez pre-
varicación? interpretaba que se trataba de un caso de endogamia. acaso 
hubiera podido decirse que de «endogamia retroactiva»…, esto es, un 
absurdo. o sea, mera arbitrariedad. no tenemos constancia actualmente 
de que se mantengan ese tipo de conductas. podemos pensar que hemos 
alcanzado la cuarta fase, que hemos entrado en un tiempo de aceptación 
plena. Ya las convocatorias públicas y los baremos universitarios subra-
yan que el trabajo publicado se evalúa cualquiera que sea su soporte20.

Reducido número de revistas de Comunicación

en el ámbito de la comunicación social, el número de revistas exis-
tentes y registradas por in-recs en españa (24 en 2010; 23, en 2011) 
es muy reducido, si tenemos en cuenta que solamente supera en nú-
mero a disciplinas como derecho eclesiástico (6 en 2011) o derecho 
romano (13 en 2011). hasta de Urbanismo hay mayor número de re-
vistas (43 en 2010; 41, en 2011)21. Las revistas nacientes, es obvio, suelen 
optar por la tecnología digital. no solo por cuestiones económicas.

ser pocas las revistas implica, como primera conclusión, que no son 
capaces de acoger la producción científica española en comunicación. 
Las tablas de normas tan estrictas para controlar la calidad de las publica-
ciones obliga a esa rigurosidad, a lo que se suma alguna medida bastante 
discutible, como por ejemplo entender que será mejor la revista con 
mayor tasa de artículos rechazados. esto es así, hasta el punto de que se 
hace una clasificación de cuatro tipos de revistas, de niveles 1, 2, 3 y 4, 
con diferentes índices de rechazos de manuscritos. entre otras diferen-
ciaciones figura que las de nivel 1 han de tener una tasa de aceptación 

20 en algunas ocasiones se confunden las voces ‘soporte’ y ‘formato’ y se asegura 
que el artículo tendrá la misma validez cualquiera que sea el ‘formato’, que es palabra 
que alude a la forma tipográfica o física de mostrar el contenido, mientras soporte es la 
materia o superficie en la que se deposita el mensaje.

21 datos de in-recJ (http://ec3.ugr.es/in-recj/) y de in-recs (http://ec3.ugr.
es/in-recs/), Universidad de granada.

http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/) 
http://ec3.ugr.es/in-recs/) 
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de trabajos igual o menor al 60%22; las de nivel 2, entre el 61 y el 79%; 
las de nivel 3, entre 80 y 89% y en las de nivel 4 se aceptarán por enci-
ma del 90% de los trabajos recibidos23. no aparece en esa clasificación 
alusión alguna a la necesidad de mínimos de ítems publicados; solo, que 
la llegada de originales no sea inferior a 20, pero nada de que el número 
de artículos publicados sea esa cifra, como ha establecido con firmeza 
google scholar, en una mera lección de coherencia y rigurosidad, hasta 
ahora no conocida. ¿Lo importante es lo que se publica o lo que se reci-
be y no se llega a publicar? ¿Lo que se come o lo que se deja en el plato?

sólo la falta de experiencia como editor («entrenadores de fútbol 
que nunca jugaron a la pelota») podrá aconsejar este tipo de clasificacio-
nes sobre aceptaciones. Lo razonable y lo respetuoso con los autores es 
mantener la revista abierta a nuevas aportaciones mientras la llegada de 
manuscritos no obture la labor normalizada de la publicación. algunas 
cabeceras establecen periodos de recepción de artículos, para evitar la 
llegada de una cantidad imposible de gestionar. el respeto, por encima 
de los datos. Lo contrario, ¿no es acaso una falta de consideración al 
autor o autora, que al final va a ver rechazado su artículo?

Una revista podrá recibir más de 150 artículos en un año, cuando 
tiene previsto publicar solo 40, lo que implicaría una tasa de rechazo 
del 375%: una barbaridad. Mantener sus puertas abiertas con semejante 
situación sólo puede calificarse de insensatez y de poco respeto al inves-
tigador. si sucede basado en una norma o recomendación es que algo 
está mal ideado o presentado.

La misma revista, en sus mismas circunstancias, podrá reducir la llega-
da de originales estableciendo plazos de presentación, para evitar verse 
obligada a gestionar una cantidad tres o cuatro veces por encima de sus 
posibilidades editoriales. La atención, por encima de los datos gloriosos.

¿es mejor la revista que abre todo el año y origina ese problema de 
falsas expectativas que la publicación que recibe mucho menos porque 
establece y anuncia plazos de apertura para la presentación de trabajos?

La estrecha posibilidad de publicar en el reducido parque de revistas 
españolas de comunicación obliga a buscar fuera del país. el número 

22 por cada 6 artículos que publiquen habrán de rechazar otros 4…
23 La edición de revistas científicas: Directrices, criterios y modelos de evaluación. Fecyt, 2006, 

pp. 77-81.
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de diciembre de 2012 de la revista colombiana Palabra Clave24 acoge 15 
artículos de 20 autores: la mitad de ellos son profesores de universidades 
españolas, en su hégira en busca de una revista donde publicar su pro-
ducción, visto lo colmatada que están las revistas españolas. La revista 
colombiana deja patente el servicio a la comunidad que hoy es o ha de 
ser toda publicación científica, por encima de la endogamia editorial 
que obliga a los autores a viajar con sus trabajos y evitar publicar en la 
revista de la casa, como era frecuente hace unos años. como hemos es-
cuchado afirmar al profesor Jorge Lozano, «para publicar hay que coger 
la guagua».

por estas razones, a nadie debería extrañar que en los últimos tres o 
cuatro años hayan aparecido en el panorama español casi una decena de 
revistas nuevas, todas digitales, vista la escasez existente, ante la necesidad 
de ofrecer páginas a una productividad académica en sano crecimien-
to25. cuando las nuevas revistas lleguen al índice de citas se ensancharán 
los cuartiles, más revistas serán mejor valoradas y más espacio habrá para 
una edición de calidad… porque con el sistema de garfield el artículo 
se contamina de la calidad aceptada de la revista que lo publica, lo que 
también es discutible. tal cosa no sucede con el índice h, donde el pa-
per vale lo que es citado, al margen de dónde se llegó a publicar. son dos 
conceptos bastante contrapuestos, como el pasado y el futuro.

***

el pequeño conjunto de cabeceras presentes en in-recs integra 
el grupo de revistas con un mínimo de cinco años de edad. Ésa es la 
condición primera que han de cumplir las publicaciones científicas para 
entrar a formar parte de la tabla ‘clasificatoria’ del índice de impacto 
español. hay otras revistas fuera de ese grupo, a la espera de estar en 
la clasificación del factor de impacto, para empezar a ser. no se puede 
asegurar que la crisis económica que afecta desde 2011 al equipo de 
la Universidad de granada que hace ese trabajo no acabe por hacer 

24 Palabra Clave. Revista de Comunicación. número dedicado a cultura (audio)visual, 
vol. 15, núm. 3, pp. 367-772, diciembre de 2012, Universidad de La sabana, chía, 
cundinamarca, colombia.

25 el caso más llamativo es el grupo de nuevas revistas agrupadas en la plataforma 
de revistas de comunicación, de las universidades de elche, alicante, salamanca, 
complutense, Fuenlabrada, girona, Málaga, junto a Pangea, de la red académica 
iberoamericana de la comunicación, raic, hecha entre córdoba (argentina), 
Zaragoza y La Laguna, http://plataformarevistascomunicacion.org/

http://plataformarevistascomunicacion.org/
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desaparecer ese producto, que tanto ha colaborado en elevar la cultura 
editorial científica del profesorado, desde la aparición de la aneca en 
2002. 

si hace un par de años el desvanecimiento de ese producto —el 
cálculo del factor de impacto español— se planteaba como una ca-
tástrofe, la auroral presencia de gsM y la información sistematizada 
sobre el índice h personal ya no deja ver de esa manera tan dramática 
la situación advertida, si llegara a darse el caso. «La medición de la difu-
sión investigadora a través del factor de impacto (Fi) se ha consolidado 
como referente de calidad, aunque en los últimos años el índice h ha 
ido ganado terreno como indicador bibliométrico válido para medir la 
trayectoria de una persona, un equipo o una entidad investigadora, ya 
que combina productividad con impacto»26.

empieza a haber líneas de investigación que buscan acreditar «el uso 
de fuentes de información alternativas a las ofrecidas por las grandes 
bases de datos multidisciplinares de la ciencia (isi y scopus), y en el es-
tudio de la solvencia de google scholar como fuente válida para análisis 
bibliométricos, siguiendo la prolífica línea de investigación desarrollada 
en los últimos años (harzing y der Wal, 2008; torres-salinas et al., 2009; 
aguillo, 2012)»27. algún autor «presagia que en cinco años google habrá 
cambiado completamente el mercado de las bases de datos científicas»28. 
es una temeridad pensar que, en un mundo cambiante, el sistema cerra-
do y de pago del factor de impacto del negociante eugene garfield no 
va a ser superado por el transparente, abierto y gratuito google scholar.

Revistas jóvenes dejan de ser no consideradas

esas revistas de nueva creación, con menos de cinco años de vida, 
hasta noviembre de 2012 no han sido consideradas, sencillamente, es-
taban pero no entraban en la partida. con la llegada de la métrica pro-
piciada por google académico empiezan a tener el mismo valor las re-
vistas nuevas que las más veteranas y establecidas. Las citas de las revistas 
emergentes empiezan a contar lo mismo que las citas de las cabeceras 
destacadas. se ha democratizado el escenario, de una persona un voto se 
pasa a una revista un voto, esto es, una cita válida. todos los votos-citas 

26 túñez y de pablos, 2013.
27 citado por cabezas clavijo, delgado-López-cózar, 2012.
28 gerritsma, Wouter, 2011. citas de cabezas clavijo, torres salinas, 2011.
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tienen el mismo valor. democracia académica o adiós a la aristocracia 
editorial científica.

como primera observación de google scholar Metrics tenemos 
ésta: todas las revistas, como los libros y otros documentos científicos, 
pasan a tener valor. con gs se recupera el libro, hasta antes de google 
scholar tan denostado a favor del artículo científico. «gs recupera citas 
de muy diversas fuentes, siendo las citas de revistas y libros, en porcen-
tajes parecidos, las dominantes»29. es más, se acaba con la discriminación 
de referencias del año en curso y con la penalización que sufren las 
revistas que mayor servicio ofrecen a la comunidad científica.

El cálculo del factor de impacto

el sistema del índice de impacto se halla dividiendo las citas que una 
revista ha tenido en el año 3º referidas a los artículos publicados en los 
años 1º y 2º y se hace pública en el año 4º. Ésa era la práctica del sustan-
cioso negocio ideado por garfield, que hoy maneja thomson reuters. 

en el caso español, por entender en granada que una ventana de 
citación de dos años era muy baja, se ha extendido a un año más. el 
factor de impacto español se hace público un año 5º, realizado un año 
4º de las referencias habidas en ese año 4º de los artículos publicados en 
los años 1º, 2º y 3º. 

por eso se dice que para entrar en la tabla española del índice de 
impacto se ha de tener un mínimo de cinco años; antes no hay tiempo 
de hacer ese cálculo. 

el sistema de garfield se hizo antes de la informática y se pensó con 
la idea puesta en las bibliotecas y en la era del papel. nada que ver con 
el presente.

con la aparición de las digitales que publican artículos según van 
recibiendo los informes de los revisores, la digital empieza a sufrir una 
discriminación, que se acaba con gsM: un artículo publicado en enero 
podrá ser citado —cita de alcance30— en otro artículo que se publica 
ese mismo año, meses más tarde. no hay duda de que ésa es la alusión 
más fresca de todas, pero como entra en el año en el que se está ha-

29 torres-salinas et al., 2009, p. 506.
30 se denomina en periodismo «noticia de alcance» a la nota de última hora, ines-

perada, que llega no obstante a tiempo para entrar en la edición cerrada o a punto de 
cerrar o a la emisión de radio o televisión ya en el aire y que da tiempo a publicar o 
emitir. La «cita de alcance» es la del mismo año del año de control.
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ciendo el vaciado respecto a años anteriores, esa cita queda en suspenso, 
no cuenta, no es tenida en consideración. no ha existido. se pierde. se 
desecha. se discrimina: sigue en pie un aspecto de la mentalidad-papel. 
algunas entidades de evaluación, por el contrario, las destacan como lo 
que son, las citas más frescas y recientes.

sucede con el sistema de garfield original, que las desprecia, pero es 
anotada con toda puntualidad en el método de google scholar Metrics. 
desaparece una discriminación. Queda otra: las digitales de mayor pro-
ductividad, o sea, de notable número de artículos publicados, son pena-
lizadas por el factor de impacto (de nuevo, la mentalidad-papel): al divi-
dir citas entre papers, a más originales con igual número de referencias, 
menor índice de citación. garfield penalizaba la mayor productividad, 
favorecía la revista remisa a ampliar su volumen publicado.

por tal razón, se ha visto el fenómeno de revistas muy conservadores 
en cuanto a número de artículos, sabiendo que sus menciones van a va-
ler mucho más que las de las cabeceras que publican tres o cuatro veces 
el número de manuscritos de la primera. «es el caso de la revista eco-
nómica Spanish Economic Review, cuyas citas han valido 4,37 veces más 
(2011); 2,80 (2010) y 2,95 (2009) que en la revista Estudios de Economía 
Aplicada31. 

otro tanto podríamos decir de la revista Moneda y Crédito, muy bien 
posicionada en los cuartiles 1º o 2º del índice de impacto, pero ignorada 
en 2012-2013 por gsM en la lista del top 100 en español32.

La situación la sanea google: en sus clasificaciones no entran las 
cabeceras conservadores, que publican menos de 100 artículos en cinco 
años, menos de una media de 20 anualmente. ¿no lo podían haber he-
cho los intérpretes de garfield, como alteraron la ventana de citación? 
nunca lo hicieron.

derivada de esta situación de citas/número de artículos se puede lle-
gar a originar una tendencia a reducir el número de artículos publicados 
—que es lo único que el editor puede controlar— para evitar reducción 
en el índice de impacto. esa idea, que en las revistas analógicas es ade-

31 por ejemplo, la primera en 2011 tuvo 31 citas y publicó 29 artículos. su Fi fue de 
1.069 y el valor de la cita fue de 0,0344838. La segunda tuvo más citas, 41, y publicó más 
artículos, 127. su Fi fue de 0,331. el valor de su cita, 0,0078809: la cita en la primera 
valió 4,3711243 más que en la segunda.

32 de pablos, Mateos Martín y túñez López, 2013: http://dx.doi.org/10.5209/rev_
hics.2013.v18.44327.

http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44327
http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44327
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más sensata, por el alto precio de la edición, no tiene fundamento en 
las digitales, es una traición a los principios más elementales de la filosofía 
digital. con la web «terminó el problema de la falta de espacio físico para 
publicar materiales que no caben en las publicaciones clásicas en papel» 
porque «el problema del espacio en una revista científica puede ser muy 
grave, pues los trabajos no se pueden recortar como en la práctica se 
hace con una labor periodística de un diario o revista semanal»33.

el alza del valor de estas cabeceras de nuevo cuño, hasta ahora com-
pletamente ignoradas durante sus primeros cuatro años, no se le escapa 
a nadie. 

desde el 15 de noviembre de 2012, las revistas que cuentan no son 
exclusivamente las que figuran en la tabla emanada desde el sistema 
ideada por eugene garfield en los años 60, cuando creó el institute for 
scientific information, isi, y establecía el factor de impacto, con servi-
cios como la Web of Knowledge, WoK. en el trienio 2005-2008 costó 
a españa 25 millones de euros34: «La licencia nacional de Wos que pro-
porciona la Fundación española para la ciencia y la tecnología (Fecyt) 
para las universidades y organismos de investigación nacionales tuvo un 
coste para el trienio 2005-2008 de 25 millones de euros». no es la única 
factura que paga la administración española35. 

en tiempos de desarrollo de la informática social, se plantea una 
disyuntiva entre el servicio de pago y el servicio abierto. Las marcas 
registradas de garfield no son de acceso gratuito y las administracio-
nes públicas, como la española36, han de pagar varios millones de euros 
al año37, ahora a la multinacional thomson reuters, a la que garfield 

33 de pablos, 2001, pp. 113, 128-129.
34 torres-salinas et al., 2009, p. 502.
35 del boe, boletín oficial del estado: «en esta partida se encuentra incluida la 

base de datos “1900-1944 science citation index expanded”, adquirida en 2008 por 
2.320.000 dólares Usa (1.488.985,24 euros) y que está accesible a través del acceso a la 
Web of Knowledge». (sec. iii. pág. 70.544).

36 resolución de 17 de septiembre de 2012, de la secretaría general técnica, 
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación española para la ciencia 
y la tecnología del ejercicio 2011: http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/04/pdfs/
boe-a-2012-12404.pdf

37 boe citado: «el importe de los pagos realizados fuera del plazo máximo legal 
durante el ejercicio 2011 ascendió a 4.697.547 euros, incluyendo la deuda por el acceso 
a la base de datos de thomson reuters por importe de 3.073.848 euros, cuyo pago se 
realizó a los 120 días. (sec. iii. pág. 70.567)».

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/04/pdfs/BOE-A-2012-12404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/04/pdfs/BOE-A-2012-12404.pdf
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vendió sus ideas y sus empresas. de nuevo, gopher-thomson reuters 
vs. web-gsM.

esta gran corporación ha tenido hasta 2012 la casi exclusividad de la 
letra y la música de este baile de cifras millonarias, que no ha dejado de 
recibir críticas de todo tipo, pero mucho menos que gsM38. el pulso, 
que hasta ahora era solo con el movimiento de acceso abierto, ahora lo 
va a ser igualmente con otro gigante del mundo de la información. de 
nuevo, gopher frente a la web.

Todas las citas pasan a valer lo mismo

La aparición de gsM y su mensaje de «una revista, una cita» no solo 
afecta a las publicaciones jóvenes y sin presencia en el factor de impacto; 
es más, concierne igualmente de forma muy favorable a la mayoría de 
las cabeceras que no son consideradas ‘revistas fuente’ o de referencia. 
¿por qué? 

en el cálculo del factor de impacto no se opera con el universo de 
revistas de la división de que se trate. solo se hace una cata. por econo-
mía de tiempo, se actúa solamente con el grupo de revistas de las que se 
tiene probado que originan el 80% de las citas de una determinada dis-
ciplina. trabajar con el porcentaje restante implica cambios inaprecia-
bles en el índice de impacto, por lo que son desestimadas, desaparecidas. 
no hay un trato igualitario, sino discriminatorio.

en el caso de comunicación, son 7 de las 24 (29,17%); en 
documentación, 8 del grupo de 33 (24,24%); en economía 32 del con-
junto de 136 (23,52%) y de sociología son 16 de las 82 totales (19,51%). 
variable, como se aprecia, entre el 20 y el 30 %, lo que supone que hasta 
la llegada de gsM, aparte de las revistas externas al índice de impacto, 
tampoco se consideraban entre el 80 y el 70% de las revistas indexadas 
en esa clasificación. ¿acaba google académico con la ‘aristocracia edi-
torial científica’? pueden imaginarse el tipo de críticas que ha recibido 
el sistema de métrica del gigante de la información, que pretende poner 
a la ciencia «a hombro de gigantes»…39

38 de pablos, Mateos y ardèvol, 2012: «revistas españolas de comunicación, 
fuera de la deslegitimada política científica oficial», iii congreso internacional de la 
asociación española de investigadores de la comunicación, ae-ic, tarragona, http://
www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/355.pdf

39 Ése es uno de sus lemas.

http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/355.pdf
http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/355.pdf
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a partir de la nueva realidad que establece gsM, el panorama podrá 
variar radicalmente, a la espera de su autodepuración, mejora y perfec-
cionamiento y de que las administraciones públicas decidan de manera 
más razonable la inversión de sus recursos. 

La cuestión de raíz estriba en si los resultados de una y otra métrica 
son los mismos, si presentan disparidad. ahí están poniendo sus mira-
das muchos investigadores de la medición científica. cabezas clavijo y 
torres salinas40 señalan: «La nueva generación de sistemas de informa-
ción científica (cris), junto a buscadores científicos de acceso gratuito 
como Google Scholar y las métricas basadas en el uso de la información, 
pueden aportar nuevas soluciones a la evaluación de la ciencia, haciendo 
a medio plazo quizá menos necesarios los costosos índices de citas»41. 

Los primeros resultados de análisis comparativos no reflejan excesi-
vas diferencias entre uno y otro sistema y en ocasiones plena coinciden-
cia. «es posible usar google scholar para identificar las revistas españolas 
nucleares de las distintas disciplinas que conforman las ciencias sociales. 
dichos núcleos vienen a coincidir básicamente, con algunas notables 
excepciones, con los resultados ofrecidos por in-recs [coincidencia 
plena en comunicación y en documentación]42, producto que trabaja 
con menores volúmenes de datos (artículos y citas) y bajo un entorno 
estrictamente controlado (selección de revistas fuente, procesamiento 
manual e individualizado de las referencias...)»43.

el hecho de que se trate de un servicio gratuito, sin facturas ni enco-
miendas, no descarta que origine problemas en su establecimiento como 
sistema aceptado por quien se podrá ahorrar millones con la novedad 
que llega de una empresa que tiene sus ingresos basados en publicidad. 
«internet, además, ha añadido un frente nuevo que es común a todas las 
compañías: sólo google en estados Unidos factura en publicidad más 
que todos los medios juntos, y lo que hacemos en las empresas es recor-
tar costes sin asumir que el cambio es cultural y definitivo»44.

Un gigante en toda regla sigue creciendo. habría que asegurarse su 
continuidad, en todos los sentidos.

40 cabezas clavijo y torres salinas, 2011, p. 3.
41 La cursiva es nuestra.
42 Los corchetes son nuestros.
43 cabezas-clavijo et al., 2012.
44 «cebrián: “el castigo de la crisis ha sido muy duro con prisa”», eldiario.es, 

http://www.vertele.com/noticias/sido-muy-duro/

eldiario.es
http://www.vertele.com/noticias/sido-muy-duro/
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Los conceptos de visibilidad y calidad asociados a las revistas cien-
tíficas de Humanidades vienen utilizándose en españa, desde hace más 
de diez años, en los procesos de evaluación de la comunidad científica 
perteneciente a las distintas áreas, que realizan su actividad en las uni-
versidades y centros de investigación de nuestro país. La visibilidad de 
las revistas viene determinada por su presencia en las bases de datos de 
citas (arts & Humanities citation index, social science citation index, 
scopus, entre otras) así como en las bases de datos especializadas (por 
ejemplo, modern Language association database o Historical abstracts) 
y multidisciplinares (francis, pascaL, entre otras), así como en 
directorios de revistas (por ejemplo, dialnet, Latindex o directory of 
Open access Journals). no es fácil determinar la mayor o menor visibi-
lidad de una revista atendiendo a su presencia en unas bases de datos u 
otras, pero ha terminado por imponerse la norma de que la inclusión de 

1 el presente trabajo se inscribe en el marco del proyecto «análisis y evolución de la 
producción científica del área de artes y Humanidades en canarias en el periodo 1989-
2010» (ref. proid20100213), financiado por el Gobierno de canarias, con fondos 
feder, a través del programa i+d de la agencia canaria de investigación, innovación 
y sociedad de la información.
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una revista en una base de datos de citas, como las arriba mencionadas, 
propiedad de dos potentes grupos empresariales (thomson-reuters y 
elsevier) garantiza su visibilidad internacional, frente a aquellas revistas 
que no están incluidas en dichas bases de datos de citas. con el objeto 
de establecer un sistema de evaluación de la visibilidad de las revistas de 
ciencias sociales y Humanidades, en 2008 se puso en marcha el proyec-
to de investigación miar (matriz de información para la evaluación de 
revistas), que aplica un índice de difusión (icds) a cada revista, según su 
presencia en las bases de citas y de datos internacionales2.

La evaluación de la calidad de las revistas científicas de Humanidades 
españolas ha sido, igualmente, objeto de numerosas investigaciones, 
impulsadas desde el antiguo cindOc (en la actualidad, iedcYt) 
del csic, y varios grupos de investigación de Biblioteconomía y 
documentación de diversas universidades españolas3. fruto de estas in-
vestigaciones, se han creado diversos índices y rankings de revistas, que 
han atendido tanto a las cuestiones formales del proceso editorial de 
las revistas como a su valoración por los autores que publican en ellas. 
el resultado final ha sido una multiplicidad de indicadores y escalas 
de evaluación (resH, dice, in-recH, in-recs) que, en tiempos 
recientes, se ha propuesto la necesidad de integrarlas en la autodeno-
minada clasificación integrada de revistas científicas (circ), visible 
a través de dialnet4. a estas calificaciones de carácter nacional hay que 
unir proyectos internacionales como el european reference index for 
the Humanities (eriH), impulsado en 2003 por la european science 
foundation, cuya lista (la preliminar publicada en 2007 y la segunda en 
2011), integra las mejores revistas europeas de Humanidades, atendien-
do a su mayor o menor grado de internacionalización5.

a pesar de que muchas de estas clasificaciones de revistas han susci-
tado, en los últimos años, cierto rechazo entre la comunidad científica 
de Humanidades6, y pese a que en algunos casos las bases metodológicas 

2 sobre la génesis del proyecto y su proyección futura, en un entorno colaborativo 
de trabajo para editores y autores, véase rodríguez Gairín y otros, 2011.

3 véase alcalaín y otros 2008; Giménez y otros, 2007; Jiménez y otros, 2008; román, 
2002 y 2003; román y Giménez, 2010; román y otros, 2007; sanz y otros, 2002.

4 torres-salinas y otros, 2010.
5 sobre las listas del eriH, remitimos al autoinforme publicado en 2010 por el 

standing committee for the Humanities (scH) de la citada fundación. véase esf, 
2010, p. 10.

6 véase Bermejo, 2006.
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sobre las que se apoyan algunos proyectos, como el eriH, hayan sido 
puestas en tela de juicio por reconocidos expertos en la materia7, todo 
parece indicar que estos sistemas de evaluación de la calidad de las re-
vistas científicas de Humanidades no son una moda pasajera. en efecto, 
estos instrumentos de evaluación alternativos al factor de impacto (fi) 
omnipresente en la evaluación de la investigación en otras especialida-
des científicas, lejos de desaparecer, terminarán por ser aceptadas por los 
investigadores de nuestras áreas. Lo que está por determinar son las con-
secuencias que estos indicadores y escalas de evaluación de las revistas 
científicas tendrán sobre los hábitos de publicación entre los humanistas, 
e incluso sobre su propio consumo8.

en el transcurso de este debate se ha introducido, en los últimos años, 
el fenómeno del acceso abierto de las revistas científicas, particularmen-
te en el ámbito de las Humanidades, y el interés estratégico que, para la 
mejora de la visibilidad de éstas, puede tener la evolución del formato 
papel al electrónico, en la mayoría de los casos a través de un periodo en 
el que conviven ambos formatos9. en este trabajo acometemos el análisis 
de la situación actual de las revistas de Humanidades que se publican 
en las islas canarias que, contrariamente a lo que cabría suponer, en su 
mayor parte no son editadas por los servicios de publicaciones de las 
universidades públicas canarias (véase la tabla al final de este trabajo).

El acceso abierto en las revistas de Humanidades en España

uno de los aspectos determinantes para definir el conocimiento 
científico es precisamente la necesidad de ser publicado para ser consi-
derado como tal. ese requisito obedece a una doble motivación, dado 
que los investigadores aportan «su contribución al caudal de conoci-
miento acumulado tanto porque aumenta el volumen de conocimien-
tos como por establecer su posición y conseguir reconocimiento y 
prestigio personales o profesionales»10. de esta realidad se extrae, por 
un lado, la convivencia —no siempre equilibrada— de una motivación 

7 román y Giménez, 2010. un reciente trabajo, referido a las listas de educación 
revisadas en eriH, confirma las reservas sobre este índice europeo de revistas científicas 
de Humanidades, véase aliaga y otros, 2013.

8 Osca y otros, 2013.
9 sobre el debate internacional suscitado a propósito del acceso abierto de las revis-

tas de arqueología, véase caravale y piergrossi, 2012.
10 Keefer, 2005.
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idealista en la difusión de la investigación y de una necesidad implícita 
en la profesionalización del trabajo científico de ser visible y conside-
rado por el resto de colegas. consecuentemente, se ha generado una 
exigencia acuciante de introducir técnicas de evaluación que garanticen 
el rigor de lo publicado y establezcan medidas fiables de la validez de lo 
que se investiga.

el canal de publicación por excelencia en el ámbito científico lo 
constituye el conjunto de revistas de una disciplina. sin embargo, es pre-
ciso señalar que en las ramas humanísticas y de ciencias sociales existen 
peculiaridades en el modo de publicación. entre las más significativas 
destaca que, si bien cada vez es más importante el número de investi-
gaciones que se hacen públicas en publicaciones periódicas, sigue sien-
do muy importante el peso de las monografías para plasmar resultados 
científicos. a ello hay que sumar que, con mucha frecuencia, la propia 
naturaleza de las investigaciones desarrolladas en esas áreas hace que se 
difundan en revistas de ámbito geográficamente más restringido, pues 
suelen abordar temáticas con un marcado carácter local e insertadas en 
aspectos culturales y sociales de una comunidad determinada.

actualmente esta tendencia parece ir cambiando y son cada vez más 
las investigaciones en Humanidades y ciencias sociales que buscan su 
visibilidad en revistas que avalen el prestigio de las investigaciones. en 
ese proceso va cobrando un creciente protagonismo la necesidad de 
evaluar con criterios objetivos estas publicaciones, con el fin no sólo de 
difundir las investigaciones que recogen sino también de garantizar la 
propia supervivencia de las revistas, en un entorno cada vez más com-
petitivo.

en gran parte propiciada por la introducción de técnicas bibliomé-
tricas, que se aplican a la evaluación tanto de autores como de institu-
ciones y fuentes, estamos asistiendo a la puesta en marcha de tácticas 
para poner en valor las revistas de Humanidades, muchas de las cuales 
pertenecen a departamentos universitarios, organismos públicos y fun-
daciones culturales, frente a los grandes grupos editoriales privados y 
comerciales que copan el mercado a nivel internacional.

dos de los retos más significativos que están acometiendo las revistas 
científicas en Humanidades son, sin duda, el paso al formato electrónico 
y la adscripción al movimiento Open access. en cuanto al primero de 
ellos, se trata de una exigencia de la difusión de la información en la 
actualidad, y en este punto nos hacemos eco de la relación que martín 



 manueL ramírez sáncHez ET AL. 123

y merlo establecen para describir las ventajas que presenta una publica-
ción periódica en formato electrónico11:

•   Facilidad de acceso.
•   Ventajas de almacenamiento.
•   Actualización inmediata.
•   Ampliación de la difusión.
•   Abaratamiento de costes.
•   Diversidad de formatos.
•   Posibilidades de consulta.
•   Independencia de los documentos.
•   Multiplicidad de recursos informáticos.
•   Servicios de difusión.
•   Simplificación de los procesos técnicos.
•   Fomento de la cooperación.

estas virtudes se pueden extrapolar de forma genérica a la otra re-
ciente revolución en la comunicación científica: el movimiento que 
preconiza el acceso abierto a las investigaciones, al ser éste una iniciativa 
intrínsecamente ligada al ámbito digital. dentro de éste hay una línea 
centrada específicamente en las publicaciones periódicas, la llamada vía 
dorada —frente a la vía verde, que básicamente fomenta la creación de 
repositorios digitales de acceso abierto al conocimiento generado por 
una institución, un conjunto de éstas o una determinada especialización 
temática—.

el fenómeno del acceso abierto está ya ampliamente instaurado en el 
sistema de comunicación de la ciencia, como demuestra el número de 
revistas adheridas a este sistema en la actualidad. surge de modo con-
testatario frente al monopolio de la distribución y comercialización, así 
como al encarecimiento de los precios de suscripción de las principales 
editoriales científicas pero también con un afán de poner a disposición 
de la sociedad y de la comunidad científica los avances que se producen.

prueba de la buena acogida en nuestro país son los datos que aporta 
el directory of Open access Journals (dOaJ), donde se observa que 
españa es el quinto país en número de revistas científicas que se ad-
hieren a este movimiento, sólo por detrás de estados unidos, Brasil, 
reino unido e india12. en todo caso, existen diferencias según el grado 

11 martín y merlo, 2003.
12 datos de la consulta realizada en dOaJ (http://www.doaj.org) en mayo de 2013.
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de implicación con las pautas del movimiento Open Access. siguiendo 
la identificación de rasgos de edición que señalan melero y abad, po-
demos distinguir varios tipos de revistas científicas en acceso abierto13:

•	 revistas Open access gratuitas para lectores y autores. esta 
modalidad ha sido considerada por algunos autores14 como una 
tercera ruta, la platino, que se añadiría a las dos vías mencio-
nadas anteriormente. esta alternativa ha sido potenciada con 
software libres como Open Journal System (OJs) o DPubs.

•	 revistas Open access de pago por publicación. en este tipo de 
publicaciones el autor del trabajo o el organismo al que dicho 
autor está afiliado abonan una tasa determinada por publicar en 
la revista, manteniendo los derechos sobre el trabajo publicado.

•	 revistas de pago por suscripción con opción Open access. en 
este modelo intermedio pervive la obligatoriedad de la suscrip-
ción pero se ofrece la opción, a los autores que la soliciten (y 
sufraguen), de divulgación libre de determinados trabajos.

•	 revistas basadas en el modelo de suscripción que facilitan ac-
ceso a su versión digital con o sin periodo de embargo.

el principal escollo que sufren las revistas científicas en el área de 
Humanidades es su consideración como fuentes de prestigio y su in-
clusión y posicionamiento en las bases de datos bibliográficas. de ahí 
que una de las líneas de investigación más vigentes, en la que podríamos 
enmarcar este trabajo, es el estudio específico de su extensión e impacto, 
así como su adhesión al acceso abierto como vía de difusión. como 
dato complementario al anteriormente extraído de dOaJ basta obser-
var que del total de 9113 revistas que recoge, la distribución según ma-
terias consideradas humanísticas devuelve los siguientes datos, teniendo 
en cuenta además que una revista puede ser considerada de dos o más 
materias simultáneamente (tabla 1).

Materia Nº de revistas

Lengua y Literatura 359

Historia 245

filosofía 210

13 melero y abad, 2008.
14 Haschack, 2007; Barrionuevo, 2007.
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Lingüística 208

Geografía 123

artes en general 70

música 49

arqueología 45

artes escénicas 36

artes visuales 21

Historia del arte 14

diplomática, archivística, sigilografía 2

tabla 1. distribución por materias de las revistas electrónicas disponibles 
en el dOaJ [consulta: mayo de 2013].

es esperable que la conversión al formato electrónico de las revistas 
de Humanidades alcance cada vez índices mayores, lo cual facilitará su 
inclusión en bases de datos especializadas y mejorará su visibilidad para 
la comunidad científica. al margen de las peculiaridades de la investi-
gación en Humanidades, cuya consideración obliga a una comparación 
cuidada y un análisis no comparable de modo directo al resto de disci-
plinas, sí existe una tendencia a la actualización de los modos de difusión 
en línea.

asimismo, varios estudios constatan que también es creciente el nú-
mero de publicaciones que se adscriben al movimiento de acceso abier-
to15. La aparición de fuentes de datos especializadas, que contemplen los 
requisitos básicos exigidos sin adolecer del consabido sesgo temático e 
idiomático de las grandes bases de datos de citas que se emplean para el 
cálculo de los indicadores bibliométricos, se revela como necesaria para 
la correcta evaluación de la investigación en Humanidades.

La visibilidad de las revistas canarias de humanidades

en canarias se publican en la actualidad 33 revistas científicas de 
Humanidades en las que, mayoritariamente, se difunden artículos rea-
lizados por la comunidad científica de las áreas de filología, Historia y 
arte de las dos universidades públicas que existen en el archipiélago 
(universidad de La Laguna y universidad de Las palmas de Gran 
canaria), al que hay que añadir el profesorado vinculado a los cin-

15 abadal y otros, 2010; travieso y sal, 2012.
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co centros asociados de la universidad nacional de educación a 
distancia, así como el personal vinculado a los museos y archivos in-
sulares16. a esta cifra hay que sumar seis más que actualmente se consi-
deran muertas, ya que han dejado de ser publicadas hace más de cinco 
años o han sido amortizadas en nuevas publicaciones (véase la tabla al 
final de este trabajo). es el caso de Espejo de paciencia: Revista de Literatura 
y Arte, de la que se publicaron seis números entre 1995 y 200017; Basa, 
publicada por el colegio de arquitectos de canarias entre 1982 y 2008; 
Parabiblos: Cuadernos de Biblioteconomía y Documentación, editada entre 
1989 y 2000 por la asociación canaria de archiveros, Bibliotecarios 
y documentalistas, de la que sólo vieron la luz doce números18; Eres: 
Arqueología/Bioantropología, de la que sólo se publicaron tres números, 
entre 1989 y 1993.

muchas revistas canarias presentan serios problemas para cumplir la 
periodicidad y algunas de ellas (por ejemplo Vegueta) se han caracteriza-
do por incumplir su periodicidad prácticamente desde su nacimiento19. 
Otras revistas que, sin embargo, han conseguido cumplir con su perio-
dicidad, han visto drásticamente reducida la cifra de artículos publicados 

16 Los cinco centros asociados de la uned en canarias están distribuidos en cin-
co islas diferentes y están localizados en los municipios de arrecife (Lanzarote), La 
Laguna (tenerife), Las palmas de Gran canaria (Gran canaria), puerto del rosario 
(fuerteventura) y santa cruz de La palma (La palma). en los centros asociados de las 
islas capitalinas (tenerife y Gran canaria), la mayoría del profesorado que ejerce funcio-
nes de tutor, forma parte de la plantilla del personal docente de las universidades de La 
Laguna y Las palmas de Gran canaria (con honrosas excepciones de algunos profesores 
que, exclusivamente, desempeñan su labor en la uned). son precisamente estos últi-
mos los que incluyen su pertenencia al respectivo centro asociado de la uned en la 
filiación institucional de los artículos publicados en estas revistas.

17 Los artículos publicados en esta revista fueron digitalizados por la Biblioteca 
universitaria de Las palmas en 2010 y están accesibles en el repositorio institucional de 
la uLpGc: http://acceda.ulpgc.es/handle/10553/2951

18 esta revista fue continuación de cuadernos de Biblioteconomía y documentación 
que, con el mismo issn, fue puesta en marcha en 1986 por la asociación de amigos de 
las Bibliotecas de canarias (ascaBi). de esta revista sólo vieron la luz dos números 
hasta que, en 1989, nació parabiblos. en la memoria digital de canarias (mdc) de la 
Biblioteca universitaria de la uLpGc está disponible el ejemplar editado en 1988: 
http://mdc.ulpgc.es/cuadbd [consulta: 22/07/2013].

19 el caso más llamativo es, sin duda, el de vegueta, que pese a ser un anuario sólo 
ha publicado doce números en los veinte años de su historia, véase ramírez, 2004. este 
hecho se ha visto agravado en el periodo 2005-2012, en el que sólo han visto la luz cua-
tro ejemplares, con una notable reducción en el número de artículos en cada volumen.
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en cada número. así, por ejemplo, Fortunatae: Revista canaria de Filología, 
Cultura y Humanidades clásicas, que desde su aparición hace veinte años 
no ha dejado de publicar un número cada año, ha pasado de publicar 
una media de veinte artículos en los años noventa a la mitad en los úl-
timos ejemplares20. finalmente, otras publicaciones, como la Revista de 
Historia Canaria, se han caracterizado por editar una cifra de artículos 
relativamente reducida en cada número, por lo general en torno a diez 
trabajos cada año, lo que impide su visibilidad en Google scholar, como 
sucede con muchas revistas españolas de Historia21.

uno de los argumentos que, en muchas ocasiones, esgrimen los edi-
tores de las revistas académicas de Humanidades para justificar su opo-
sición a la desaparición de la versión impresa es el número de intercam-
bios de sus revistas que, aunque tradicionalmente se vincula a la calidad 
de la misma, en realidad obedece más a sus mecanismos de difusión 
y circulación22. Las cifras de los intercambios de una revista científica 
son, por lo general, conocidos únicamente por su equipo editorial y, en 
ocasiones, únicamente por la persona que se encarga de la tediosa tarea 
de realizar los envíos de los nuevos ejemplares y la recepción de los co-
rrespondientes canjes. a falta de un indicador más fiable del número de 
intercambios de las revistas españolas de Humanidades, al menos en el 
ámbito nacional, un examen de los resultados que arroja el catálogo de 
publicaciones periódicas del catálogo colectivo de la red de Bibliotecas 
universitarias (reBiun), nos permite comprobar el grado de difusión 
de las revistas canarias de Humanidades. dicho catálogo está integrado, 
en el momento de redactar estas líneas, por las 74 bibliotecas de las ins-
tituciones miembros de reBiun, mayoritariamente las universidades 
públicas y privadas españolas, además de otras bibliotecas pertenecientes 
al csic, museos y otros organismos23.

de las 33 revistas canarias de Humanidades que actualmente se man-
tienen vivas, algunas de ellas con las dificultades señaladas más arriba, 

20 el incremento del número de artículos publicados en el número 22 (2011) puede 
explicarse por el hecho de que este ejemplar incluye un homenaje por su jubilación al 
profesor José González Luis, impulsor de la revista cuando ésta comenzó a publicarse 
en 1991.

21 a este respecto, véase delgado y ramírez, 2013.
22  véase la acertada reflexión de delgado y otros, 2006, p. 68.
23 Los datos referidos a la difusión de las revistas canarias de Humanidades en el ca-

tálogo de publicaciones periódicas de reBiun se extrajeron de las consultas realizadas 
el 23 de julio de 2013.
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las revistas que gozan de una mayor presencia en el catálogo reBiun 
son las editadas por la universidad de La Laguna, sobre todo las más an-
tiguas, como Fortunatae: Revista canaria de filología, cultura y humanidades 
clásicas o la Revista de Historia Canaria (presentes en los catálogos de 44 
y 43 bibliotecas, respectivamente), así como la Revista de Filología de la 
Universidad de La Laguna o la Revista Canaria de Estudios Ingleses (am-
bas en 41 bibliotecas). algunas publicaciones de la misma universidad, 
pero de aparición más reciente, gozan de una difusión menor, como 
Cuadernos del CEMYR (en 38 bibliotecas), Latente: Revista de historia 
y estética del audiovisual (en 25 bibliotecas) o la Revista de Bellas Artes 
(en 15 bibliotecas). una situación parecida se produce con las revistas 
de Humanidades que publica la universidad de Las palmas de Gran 
canaria, al ser Guiniguada, una de las más veteranas, la que goza de una 
mayor difusión (al estar presente en los catálogos de 46 bibliotecas), una 
cifra algo superior a la de Philologica Canariensia (presente en 42 biblio-
tecas) y Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia (presente en 
36 bibliotecas)24.

frente a estas cifras, la difusión de las revistas canarias de Humanidades 
publicadas por otras instituciones y organismos ajenos a las universida-
des es mucho menor. así, Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de 
Fuerteventura está presente en sólo once bibliotecas de reBiun, una ci-
fra muy parecida a la que ofrece El Pajar: Cuaderno de Etnografía Canaria 
o Cartas diferentes: Revista canaria de patrimonio documental (ambas revistas 
presentes en diez bibliotecas). un caso extremo lo constituyen algu-
nas publicaciones, como Catharum: Revista de Ciencias y Humanidades 
(presente en cuatro bibliotecas, dos de ellas las de las universidades ca-
narias), Turismo: Revista de estudios de turismo de Canarias y Macaronesia 
o Moralia: Revista de Estudios Modernistas (ambas presentes en solo tres 
bibliotecas)25.

24 el incremento de los intercambios de vegueta con otras revistas científicas se ha 
producido desde 2007, al encargarse el equipo editorial de la revista de la gestión de 
los canjes, tarea que hasta entonces se realizaba desde el servicio de publicaciones de la 
propia universidad. véase ramírez, 2004, pp. 248-249, n. 40.

25 es evidente que estas cifras que hemos mostrado sólo pueden valorarse correcta-
mente si se cotejan con las que arrojan otras publicaciones periódicas. a efectos mera-
mente comparativos, baste señalar los datos de varias revistas españolas de Humanidades 
que gozan de una reconocida visibilidad internacional, como el Anuario de Estudios 
Medievales (presente en 69 de las 74 bibliotecas del catálogo reBiun), el Anuario de 
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si atendemos a la visibilidad de las revistas canarias de Humanidades 
a través de su presencia en las bases de datos internacionales, el pano-
rama es desalentador. Únicamente ocho de las treinta y tres revistas 
están indexadas en bases de datos bibliográficas, de las cuales cinco son 
editadas por la universidad de La Laguna y tres por la universidad de 
Las palmas de Gran canaria (tabla 2). de entre ellas, destacan Laguna: 
Revista de Filosofía y la Revista canaria de estudios ingleses, que aparecen 
indexadas en cuatro y tres bases de datos, respectivamente. por su parte, 
revistas de reconocido prestigio como el Anuario de Estudios Atlánticos 
no aparecen indexadas en ninguna base de datos especializada, ni mul-
tidisciplinar.

Revista Bases de datos

el Guiniguada mLa - modern Language association database

Laguna: revista de filosofía
international political science abstracts
mLa - modern Language association database
philosopher’s index
political science complete

philologica canariensia mLa - modern Language association database

revista canaria de estudios 
ingleses

Linguistics & Language Behavior abstracts
mLa - modern Language association database
periodicals index Online

revista de filología mLa - modern Language association database

revista de Historia de canarias Historical abstracts

revista de Lengua para fines 
específicos

Linguistics & Language Behaviour abstracts

tabona anthropological Literature
mLa - modern Language association database

tabla 2. presencia de las revistas canarias de Humanidades en bases de datos espe-

cializadas y multidisciplinares. fuente: matriz para la evaluación de revistas científicas 

(miar) http://miar.ub.edu/es [consulta: 22/07/2013]26

Estudios Americanos (presente en 59 bibliotecas) o RILCE: Revista de Filología Hispánica, 
que publica la universidad de navarra (presente en 48 bibliotecas).

26 en miar no están recogidas cinco de las seis revistas canarias de Humanidades 
que están muertas (ver tabla en el anexo al final de este trabajo), además de las siguientes: 
Boletín Millares Carlo, Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 
Catharum, Revista de Ciencias y Humanidades, Cuadernos del Ateneo, Moralia: Revista de 
estudios modernistas y Turismo: Revista de estudios de Turismo de Canarias y Macaronesia.
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en relación con lo anterior, la presencia de las revistas canarias de 
Humanidades en el tantas veces discutido european reference index 
for the Humanities (eriH) es prácticamente testimonial. Únicamente 
tres revistas de las treinta y tres que aún se editan en canarias aparecen 
recogidas en este índice, lo que equivale al 10% del total. todas ellas 
aparecen con la calificación más baja de las tres que otorga este índice, 
debido a la escasa internacionalización de las publicaciones. estas son 
las siguientes, por orden alfabético: Anuario de Estudios Atlánticos, que 
aparece incluida con la categoría nat en los catálogos 2007 y 2011, en 
la disciplina de Historia; Fortunatae: Revista canaria de Filología, Cultura y 
Humanidades Clásicas, que aparece incluida con la categoría nat en los 
catálogos 2007 y 2011, en la disciplina de estudios clásicos; y la Revista 
canaria de estudios ingleses, que aparece incluida con la categoría nat en 
los catálogos 2007 y 2011, en la disciplina de Lingüística, así como en el 
catálogo de 2011, con la misma categoría, en la disciplina de Literatura27.

Las revistas canarias de humanidades en acceso abierto

a través de la base de datos dulcinea podemos conocer cuáles son 
las políticas editoriales de las revistas españolas respecto al acceso de sus 
archivos, a través de la clasificación por colores atendiendo a la taxo-
nomía de sHerpa/rOmeO: color blanco (no se permite el auto-
archivo en ningún caso), color amarillo (se permite el auto-archivo de 
la versión pre-print del artículo) color azul (se permite el auto-archivo 
de la versión post-print del artículo, del autor o de la editorial), y color 
verde (se permite el auto-archivo de ambas versiones, la pre y post-
print)28. en la actualidad, dulcinea recoge los datos de 1617 revistas, de 
las cuales 381 corresponden al área de Humanidades. entre ellas sólo es-

27european reference index for the Humanities (eriH), https://www2.esf.org/
asp/eriH/foreword/ index.asp [consulta: 22/07/2013]

28 dulcinea (http://www.accesoabierto.net) es una iniciativa española inspirada en 
el proyecto sherpa-romeo (http://www.sherpa.ac.uk/about.html), cuyo objetivo es 
acercar a la comunidad científica las políticas editoriales de las revistas españolas res-
pecto al acceso a sus archivos, los derechos de copyright sobre los mismos y cómo estos 
pueden afectar a su posterior auto-archivo en repositorios institucionales o temáticos. 
como explican los editores de dulcinea, su propósito no es sólo facilitar esta informa-
ción, sino también difundir buenas prácticas respecto al establecimiento de unas políti-
cas claras sobre el copyright de los trabajos publicados, del uso de licencias de uso o reu-
tilización de los mismos en unos términos claros, tanto para el autor como para el lector.
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tán incluidas trece de las treinta y tres revistas canarias de Humanidades 
que permanecen vivas, todas ellas señaladas con el color azul, que indica 
que se permite el auto-archivo de la versión post-print del artículo, ya 
sea del autor o de la editorial. todas estas revistas son publicadas por la 
universidad de La Laguna (las diez revistas incluidas en este trabajo) y la 
universidad de Las palmas de Gran canaria (todas incluidas en este tra-
bajo, con la excepción de El Guiniguada). es significativo que no aparez-
can incorporadas en duLcinea revistas de larga trayectoria como El 
Museo Canario, Anuario de Estudios Atlánticos, Boletín Millares Carlo, o las 
publicaciones impulsadas por los cabildos insulares de Gran canaria y 
tenerife. sin embargo, Estudios Canarios: Anuario del Instituto de Estudios 
Canarios, está incluida en la base de datos, pero su color romeo está por 
determinar29.

La cifra de revistas de Humanidades publicadas en canarias cuya 
colección completa está en acceso abierto se reduce a siete, lo que signi-
fica que casi que el 79% de las revistas no está accesible en internet. Las 
publicaciones que están accesibles en internet y que permiten el acceso 
a su colección completa son las siguientes, por orden alfabético: Anuario 
de Estudios Atlánticos, Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Tenerife, Cuadernos del Ateneo, El Guiniguada, El Museo Canario, 
Turismo: Revista de estudios de Turismo de Canarias, Catharum: Revista de 
Ciencias y Humanidades y Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e 
Historia. sin embargo, no todas las revistas mencionadas permiten el 
acceso a sus artículos de la misma manera, lo que evidencia una dife-
rente concepción de la importancia de la presencia de estas revistas en 
internet y, lo que es más importante, sobre la política de acceso abierto 
por la que se rigen30.

en efecto, de estas siete revistas que están accesibles en internet, 
únicamente el Anuario de Estudios Atlánticos y Vegueta utilizan Open 
Journal systems (OJs), el conocido gestor de publicaciones periódicas 
que, desde hace años es utilizado por numerosas universidades y or-
ganismos de investigación en todo el mundo, aunque sólo la primera 

29 Las consultas a la base de datos dulcinea se realizaron el 22 de julio de 2013.
30 Únicamente el anuario de estudios atlánticos, cuadernos del ateneo y vegueta 

especifican en su página web que las revistas se encuentran bajo una Licencia creative 
commons reconocimiento-nocomercial-sinObraderivada 3.0 unported.
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tiene su colección completa en dicho gestor31. el resto han optado por 
diversas vías para hacer accesibles sus artículos en la red: el Boletín de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y Cuadernos del 
Ateneo se divulgan a través de sus respectivas web, permitiendo la pri-
mera el acceso independiente a los artículos en pdf y la visualización 
del ejemplar completo a través de issuu32; El Guiniguada, que carece de 
una página web propia, difunde sus artículos a través de acceda, el 
repositorio institucional de la uLpGc33; por su parte El Museo Canario, 
la revista decana de todas las que se publican en canarias, no posee una 
página web propia y sólo es posible acceder a ella a través de la página 
web del propio museo canario34; finalmente, Turismo: Revista de estudios 
de Turismo de Canarias, que tampoco posee una página web propia y se 
divulga a través de una sección de la web de la escuela universitaria de 
turismo de la universidad de La Laguna35.

el resto de las revistas canarias están parcialmente accesibles en 
internet, o simplemente no están accesibles. La mayoría porque care-
cen de una página web propia, como por ejemplo, Catharum: Revista de 
Ciencias y Humanidades, que publica el instituto de estudios Hispánicos 
de canarias, la cual sólo permite el acceso, a través de su página web, 

31 en el momento de redactar estas líneas, el nuevo equipo editorial de la revista 
vegueta está realizando la migración completa de la revista a OJs, ya que en el momen-
to actual sólo están disponibles en este gestor el número 10 (2007-2008): http://www.
webs.ulpgc.es/vegueta/index.php/vegueta [consulta: 22/07/2013].

32 el Boletín de la real sociedad económica de amigos del país de tenerife es ac-
cesible en http://www.rseapt.com/publicaciones/periodicas, mientras que cuadernos 
del ateneo está accesible en http://www.ateneodelalaguna.es/content/blogcate-
gory/10/13/ [consulta: 22/07/2013]. en dialnet sólo están disponibles a texto com-
pleto algunos números de la primera revista, mientras que de cuadernos del ateneo 
sólo están disponibles los del periodo 2006-2011.

33 véase http://acceda.ulpgc.es/handle/10553/4913 [consulta: 22/07/2013]. en 
dialnet están enlazados con dicho repositorio todos los números de la revista, con ex-
cepción del nº 4-5 (1993-1994).

34 véase http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/publicaciones/revista-el-
museo-canario [consulta: 22/07/2013]. La publicación de la revista es muy deficiente 
ya que es necesario descargarse el volumen completo, cuyo tamaño por lo general 
sobrepasa los 20 mB. paradójicamente, es más fácil la consulta de la revista a través de 
dialnet, aunque allí tampoco están disponibles los archivos por separado y es imposible 
descargar los artículos de manera individual.

35 véase http://www.escuelairiarte.com/es/la-escuela/revista-de-turismo-iriar-
te-18 [consulta: 22/07/2013]. sin embargo, en dialnet no están accesibles los artículos 
a texto completo y en enlace a la página web de la revista no remite a la nueva web.
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a los tres últimos números publicados entre los años, mientras que en 
dialnet es posible acceder a los contenidos desde 2006 hasta 2012. una 
situación similar es la de Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de 
Fuerteventura, cuyos números están alojados exclusivamente en dialnet.

La situación de las revistas científicas de Humanidades que edita la 
universidad de La Laguna es, ciertamente, singular. Hasta hace muy 
poco no estaban accesibles a través de internet, con la excepción de la 
Revista canaria de Estudios ingleses, que poseía una web propia que era 
gestionada por el equipo editorial de la revista. desde la primavera de 
2013, las revistas científicas de esta universidad están accesibles a través 
de la web del servicio de publicaciones36. a través de esta web podemos 
acceder a un espacio propio para cada revista, desde el que es posible 
adquirir el ejemplar en papel o bien acceder al archivo de los ejemplares 
en versión electrónica, aunque sólo están accesibles en versión electró-
nica los últimos números37. pero no hay una política uniforme en el 
acceso a los números publicados con anterioridad, por lo que es posible 
acceder al volumen publicado en 2003 de algunas revistas (por ejemplo, 
Laguna: Revista de Filosofía o Cuadernos del CEMYR), mientras que en 
otras no es posible consultar más allá del año 2007 (por ejemplo, Tabona: 
Revista de Prehistoria y Arqueología o Revista de Filología).

es de lamentar que el servicio de publicaciones de la universidad 
de La Laguna no haya optado por el software de código abierto Open 
Journal systems (OJs) para la gestión editorial y la publicación en ac-
ceso abierto de su colección de revistas científicas, cuyo uso está muy 
extendido, desde hace años, en numerosas universidades españolas. en 
su lugar, la uLL ha preferido incluirlas en una web en la que ha prima-
do más la interfaz gráfica que la usabilidad para los investigadores y, lo 
que es más importante, la visibilidad de los artículos publicados en estas 
revistas a través de los data providers que poseen los sistemas automatiza-
dos de gestión editorial como OJs38.

tampoco se ha aprovechado la oportunidad de publicar en acceso 
abierto los últimos números de las revistas para digitalizar los volúme-
nes anteriores de las colecciones, a pesar la importancia de la investi-

36 véase http://publica.webs.ull.es/publicaciones/serie/publicaciones-periodicas/ 
[consulta: 22/07/2013].

37 existe un periodo de embargo de un año, de tal manera que sólo es posible acce-
der a la primera página de los artículos del último número publicado.

38 Jiménez-delgado y otros, 2008.
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gación realizada en estas áreas en canarias en las últimas décadas. de 
hecho, algunos ejemplares antiguos de las revistas más veteranas de la 
universidad de La Laguna pueden consultarse a través de la memoria 
digital de canarias, tras haber sido digitalizados por la Biblioteca de la 
universidad de Las palmas de Gran canaria, pero no es posible acceder 
a ellos desde algún enlace en la web de la revista en la universidad de 
la Laguna, ni desde dialnet, por lo que solo se puede acceder a ellos 
desde la propia web de la Biblioteca universitaria de la uLpGc. por su 
parte, el Boletín Millares Carlo (issn, 0211-2140), editado por el centro 
asociado de la uned de Las palmas de Gran canaria desde 1980, 
carece de una página web propia y ha podido digitalizar su colección 
completa gracias a la colaboración de la Biblioteca universitaria de la 
uLpGc. Los números publicados entre 1980 y 2003 están disponibles 
en la memoria digital de canarias de la uLpGc39, y también están alo-
jados en dialnet, donde es posible consultar los ejemplares publicados 
desde 200740.

finalmente, queremos destacar que, hasta el momento, ninguna de 
las escasas revistas canarias de Humanidades que se editan en acceso 
abierto incorpora el digital object identifier (dOi) en sus artículos, pese 
a las ventajas que posee este elemento que, desde 2008, ha sido incor-
porado en las revistas científicas publicadas por el csic, así como por 
numerosas universidades españolas. consideramos que los servicios de 
publicaciones de la universidad de La Laguna y de la universidad de 
Las palmas de Gran canaria están llamados a liderar la incorporación 
del doi en las publicaciones científicas en canarias, máxime teniendo 
en cuenta que desde mayo de 2012 ha sido aprobado como norma isO 
26324:2012. La inclusión del doi en los registros de los artículos incor-
porados en bases de datos nacionales como isOc e icYt, así como en 
otras bases de datos internacionales, hace presumir que, a medio plazo, 
este código pueda afectar a los hábitos de citación en la bibliografía e 
incluso pueda ser considerado como un elemento más a considerar en 
la evaluación de la normalización de las revistas electrónicas41.

39 véase http://mdc.ulpgc.es/cdm/landingpage/collection/bolmc [consulta: 22/07/2013].
40 en el momento de escribir estas líneas el último volumen publicado del Boletín 

Millares Carlo es el 29 (2010). ni este ejemplar ni los comprendidos entre el volumen 23 
y el 25, publicados entre 2004 y 2006, están disponibles en dialnet.

41 rodríguez, 2013.
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La visibilidad de las revistas y las citas de los artículos: algunas 
consideraciones a propósito del h index scholar

como ya hemos tenido ocasión de exponer en otro lugar, uno de los 
mayores problemas de la comunidad científica canaria de Humanidades, 
particularmente de algunas áreas que han centrado su investigación en 
ámbitos locales, radica en su escasa visibilidad nacional, mayor aún, si 
cabe, en el ámbito internacional42. Hace unos años llamábamos la aten-
ción sobre la escasa presencia de los investigadores canarios de Historia 
moderna en la base de datos modernitascitas, a pesar de la abundante 
bibliografía generada en las últimas décadas43. Las razones de esta escasa 
visibilidad se deben, principalmente, a que la mayoría de los artículos 
han visto la luz en revistas de ámbito regional, y gran parte de las mo-
nografías han sido publicadas en editoriales locales. pero a esta situación 
hay que añadir la escasa accesibilidad de las publicaciones científicas, 
sobre todo las revistas, más allá de las islas canarias. salvo algunas pu-
blicaciones como las que señalábamos en un capítulo anterior, la mayo-
ría apenas tienen presencia en las principales bibliotecas universitarias 
españolas, ni aparecen indexadas en las bases de datos internacionales 
especializadas y multidisciplinares.

así las cosas, el acceso abierto de las revistas de Humanidades que se 
publican en canarias no es una opción a valorar por sus equipos edi-
toriales, sino la única salida que pueden tener para su viabilidad futura. 
es más, sus responsables deberían afrontar cuanto antes la digitalización 
de los ejemplares antiguos publicados en papel, con el fin de aumentar 
la visibilidad de la investigación generada en canarias en estas áreas 
en las últimas décadas. de esta forma, las citas a los trabajos publicados 
sobre canarias, mayoritariamente publicados en revistas canarias, que 
aparecen por lo general incluidos en otros trabajos también publicados 
en revistas canarias, podrían ser accesibles a los motores de búsqueda de 
Google scholar, lo que contribuiría a un aumento sustancial de las citas 
incorporadas en los perfiles de cada investigador en Google scholar 
citations.

en junio de 2013, el Grupo de investigación ec3 de la universidad 
de Granada ha presentado el H index scholar, un índice bibliométrico 
que pretende medir el rendimiento de la producción académica de los 

42 ramírez, 2012; fumagallo y otros, en prensa.
43 sobre modernitascitas, véase fernández y otros, 2007 y 2010.
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profesores e investigadores de las universidades públicas españolas de 
Humanidades y ciencias sociales, a partir del recuento de sus publi-
caciones y de las citas bibliográficas que éstas han recibido a través de 
Google scholar44. el índice emplea dos indicadores bibliométricos para 
medir la relevancia de la producción científica de un investigador: el 
índice h, propuesto por J. e. Hirsch, y el índice g, propuesto por Leo 
egghe45. el cálculo de los índices h y g ha sido realizado a partir de 
la producción científica y las citas asociadas a la misma localizadas en 
Google Scholar. el equipo responsable del H index scholar ha ejecutado 
una búsqueda bibliográfica de cada profesor que contempla las prin-
cipales variantes de su nombre a fin de identificar todas sus posibles 
publicaciones y las citas enlazadas a las mismas y, tras un proceso manual 
de depuración de resultados (eliminación de duplicados y unión de ci-
taciones) ha calculado el índice h y g de cada autor46.

el proyecto H index scholar se encuentra en desarrollo y, desde el 
21 de junio de 2013, es posible acceder a los datos provisionales en la 
página web del mismo. un análisis de la información que arroja la base 
de datos del proyecto permite confirmar una situación similar a la que 
deparaba el proyecto modernitascitas para los investigadores canarios 
del área de Historia moderna. a saber, el bajo nivel de citas y la relativa 
“invisibilidad” de los investigadores canarios, en comparación con sus 
colegas de otras universidades españolas.

sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo del balance que arrojan 
los datos provisionales de los investigadores canarios de Humanidades en 
el H index scholar, se observa que en las distintas áreas de las ciencias 
Históricas, algunos investigadores de prehistoria y de Historia antigua 
de la universidad de La Laguna aparecen en posiciones relativamente 
altas con respecto a sus colegas de la misma área de otras universida-
des, mientras que los investigadores de las áreas de Historia medieval, 
Historia moderna e Historia contemporánea brillan por su ausencia. 
por el contrario, son algunos investigadores de Historia moderna de 
la universidad de Las palmas de Gran canaria los únicos que apare-
cen incluidos en el citado índice, junto con algún investigador más de 
otras áreas (Historia medieval, Historia contemporánea y ciencias y 

44 véase http://hindexscholar.com [consulta: 22/07/2013].
45 véase, Hirsch, 2005; egghe, 2006.
46 más información sobre la metodología seguida en este proyecto en: http://hin-

dexscholar.com/ metodologia/ [consulta: 22/07/2013].
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técnicas Historiográficas), frente a la total ausencia de investigadores 
de prehistoria de esta universidad. tampoco tienen presencia en el H 
index scholar los investigadores del área de Historia económica de la 
uLpGc, ni los de Historia del arte.

mejores datos ofrecen los investigadores de las distintas áreas de 
filología, aunque se evidencia el mayor peso de los investigadores de la 
uLL frente a los de la uLpGc. más equilibrados son los resultados que 
ofrece el área de filología inglesa, con una representación muy equili-
brada de investigadores de ambas universidades. respecto a la filología 
clásica y la filología árabe, los datos de las universidades canarias son 
malos, en comparación con los que ofrecen los investigadores de otras 
universidades españolas. es posible que estos resultados se deban a que 
poseen un índice h que está por debajo del umbral mínimo de cada una 
de sus áreas o, quizá, a que en esta fase del proyecto en desarrollo aún 
no han sido convenientemente identificados. en cualquier caso, pese al 
carácter provisional de los datos que, a día de hoy, ofrece este H index 
scholar, todo parece indicar que irá perfeccionándose en el futuro y 
que, posiblemente, termine por ser utilizado por las agencias de evalua-
ción y acreditación de nuestro país para medir la producción científica 
en nuestras áreas de conocimiento. teniendo en cuenta que los datos 
que recupera este índice proceden, exclusivamente, de la información 
que localizan los motores de búsqueda de Google scholar, los respon-
sables de los equipos editoriales de las revistas canarias de Humanidades 
deberían optar, de manera decidida, por el acceso abierto en sus publi-
caciones, pero sobre todo, por la digitalización de los ejemplares publi-
cados en el pasado.

Conclusiones

La situación actual de las revistas canarias de Humanidades no es, en 
líneas generales, diferente de la que presentan las revistas que se publi-
can en otras regiones españolas. sin menoscabo de la importancia que 
presenta la investigación en las distintas áreas científicas que configuran 
las Humanidades en canarias, consideramos que se ha producido un 
crecimiento excesivo del número de revistas científicas de estas ma-
terias que se publican en canarias. de las treinta y tres revistas que se 
mantienen vivas, algunas de ellas se publican de forma muy irregular 
(como Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia), y otras 
no salen a la luz desde hace cuatro años o más (por ejemplo, El Museo 
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Canario o Tebeto), lo que hace pensar que el número de revistas canarias 
muertas ha podido incrementarse en los últimos tiempos. en unos casos 
esta situación se debe a la crisis económica que vive nuestro país desde 
2008, que ha empujado a instituciones como la sociedad científica el 
museo canario a dejar de publicar una revista que, aunque con algunos 
altibajos, se ha venido publicando desde 1880. pero en otros casos, la 
crisis económica no ha sido el factor decisivo, sino la conjunción de dos 
factores que han terminado por desinflar la «burbuja» de revistas cien-
tíficas de Humanidades que existe en canarias: por un lado la ausencia 
de manuscritos que permitan seguir alimentando las revistas y, por otro 
lado, y estrechamente relacionado con lo anterior, la escasa producción 
científica en los últimos años de los investigadores canarios, que son los 
que tradicionalmente han nutrido estas revistas47.

sin embargo, si atendemos a los aspectos relacionados con la calidad 
y visibilidad de estas publicaciones, la situación actual es muy preocu-
pante. La inmensa mayoría de las revistas no están presentes en bases de 
datos internacionales especializadas (salvo honrosas excepciones como 
la Revista canaria de estudios ingleses o Laguna: Revista de Filosofía, por 
ejemplo) y sólo tres —Anuario de Estudios Atlánticos, Fortunatae y Revista 
canaria de estudios ingleses— aparecen incluidas en el European Reference 
Index for the Humanities (eriH), en todos los casos con la calificación 
más baja de las tres que ofrece dicho índice. Únicamente la Revista ca-
naria de estudios ingleses aparece recogida en el scimago Journal rank 
(SJR), en una mala posición con respecto a otras revistas nacionales e 
internacionales de su especialidad48 y ninguna de las treinta y tres revis-
tas aparece incluida en las bases de datos de citas. en lo que se refiere 
al índice h de éstas según Google scholar metrics, en el periodo 2007-
2011, sólo dos revistas canarias son visibles: Anuario de Estudios Atlánticos 
y Revista canaria de estudios ingleses. en el caso de la primera, con un ín-

47 en efecto, en el periodo 1989-2010 se observa en la práctica totalidad de las áreas 
científicas de artes y Humanidades que el personal docente e investigador de las dos 
universidades canarias ha disminuido su producción científica, aunque esta disminución, 
en algunas áreas, ha venido acompañada de una mayor visibilidad de dicha producción, 
al realizarse sobre todo en revistas publicadas fuera del archipiélago. estos datos proce-
den del proyecto de investigación en el que se inscribe este trabajo (véase nota 1), cuyos 
resultados finales se publicarán próximamente.

48 La revista aparece en cuatro cuartil (Q4) en las categorías de Language and 
Linguistics y Literature and Literary theory, en los años 2011 y 2010. fuente: http://
www.scimagojr.com/journalrank.php [consulta: 22/07/2013].



 manueL ramírez sáncHez ET AL. 139

dice h 3, que la coloca en la segunda posición entre las revistas españolas 
de filologías modernas, mientras que en el caso del Anuario de Estudios 
Atlánticos, con un índice h 2, ésta aparece situada en la parte baja de la 
clasificación de las revistas españolas de Historia49.

La difusión en acceso abierto de las revistas canarias de Humanidades 
es, igualmente, muy deficiente. como ya se ha explicado, es lamentable 
que ni la universidad de La Laguna ni la universidad de Las palmas 
de Gran canaria, hayan apostado por el acceso abierto de sus revistas 
científicas con la misma decisión que ya han hecho otras universidades 
españolas. es más, algunas publicaciones, como Philologica Canariensia: 
Revista de Filología de la ULPGC, ni siquiera cuentan con una página 
web para difundir los artículos publicados en ella, limitándose su pre-
sencia en internet a su catalogación en dialnet. además, es urgente que 
los equipos editoriales que están detrás de estas revistas se esfuercen por 
situarlas en directorios que mejoren su visibilidad internacional, como 
redalyc, e-revistas o dOaJ. en la actualidad, tan sólo el Anuario de 
Estudios Atlánticos está integrado en redalyc, aunque debería extender 
su presencia a los demás directorios.

consideramos que el proceso de evolución del papel al formato 
electrónico debe ser afrontado cuanto antes por todas las revistas cana-
rias de Humanidades que aún se siguen publicando exclusivamente en 
papel. en nuestra opinión, Open Journal systems (OJs) es el vehículo 
idóneo para afrontar este decisivo paso, no sólo por la comodidad para 
los lectores de las revistas, debido a que se trata de una plataforma cuyo 
uso está muy extendido, sino porque ayudará a mejorar la gestión edi-
torial de las publicaciones. en este sentido, consideramos que la labor 
realizada en los últimos años por el equipo editorial responsable del 
Anuario de Estudios Atlánticos es un buen ejemplo a seguir. desde 2012 
está accesible en OJs y, a partir del número 59, correspondiente al año 
2013, sus contenidos no sólo están disponibles en formato pdf, sino 
también en epub, un formato que goza de gran aceptación en la edición 
de libros electrónicos, cuya implantación en el ámbito de las revistas 
científicas está aún por definir.

49 delgado y otros, 2013. para el análisis en detalle de la situación de ambas revistas 
en el contexto de las revistas de filología e Historia, véanse y delgado y ramírez, 2013. 
sobre los problemas que presenta Google scholar metrics para la evaluación de las re-
vistas científicas, véase delgado y cabezas, 2012.
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en conclusión, la evolución del papel a la edición electrónica y, so-
bre todo, el acceso abierto de las revistas canarias de Humanidades no 
sólo permitirá una mayor difusión de la importante labor investigadora 
que se realiza en canarias en estas especialidades sino que, debido a que 
en muchas áreas los investigadores canarios publican la mayoría de sus 
trabajos en estas revistas locales, con ello se garantizará que éstos aparez-
can mejor reflejados en productos bibliométricos de reciente aparición, 
como el H index scholar, actualmente en fase de desarrollo. con ello 
lograremos, a medio plazo, que la investigación humanística desarrollada 
en canarias sea más visible, mejorando así el reconocimiento de aque-
llos investigadores que publican en estas revistas. finalmente, respecto a 
la supervivencia de las revistas científicas canarias que, en el momento 
actual, presentan mayores problemas para su supervivencia, a corto y 
medio plazo, no sería descabellado que sus equipos editoriales valoraran 
la posibilidad de afrontar la fusión con otras publicaciones, la coedición 
o su reestructuración50. Únicamente así nuestras revistas lograrán mejo-
rar su visibilidad nacional e internacional.
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aneXO. revistas científicas de Humanidades 
puBLicadas en canarias (en negrita las revistas muertas)

Revista ISSN Editorial

acto: revista de pensamiento artístico 
contemporáneo

1578-0910 universidad de La 
Laguna

anuario de estudios atlánticos 0570-4065 cabildo insular de Gran 
canaria: casa de colón

anuario de filosofía, psicología y 
sociología

1139-8132 universidad de Las 
palmas de Gran canaria

atlántica: revista de arte y pensa-
miento

1132-8428 cabildo insular de 
Gran canaria: centro 
atlántico arte moderno

Basa 0213-0653 Colegio de 
Arquitectos de 
Canarias

Boletín de la real sociedad 
económica de amigos del país de 
tenerife

1887-0783 real sociedad 
económica de amigos 
del país de tenerife
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Boletín millares carlo 0211-2140 centro asociado de la 
uned de Las palmas 
de Gran canaria

canarias arqueológica 1888-4059 museo arqueológico de 
tenerife

cartas diferentes: revista canaria de 
patrimonio documental

1699-9037 cartas diferentes 
ediciones

catharum 1576-5822 instituto de estudios 
Hispánicos de canarias

clepsydra: revista de estudios de 
género y teoría feminista

1579-7902 universidad de La 
Laguna

cuadernos del ateneo 1137-070X ateneo de La Laguna

cuadernos del centro de estudios 
medievales y renacentistas

1135-125X universidad de La 
Laguna

el Guiniguada 0213-0610 universidad de Las 
palmas de Gran canaria

el museo canario 0211-450X sociedad científica el 
museo canario

el pajar 1136-4467 asociación cultural 
«día de las tradiciones 
canarias»

Eres. Serie de Arqueología/
Bioantropología

1130-6572 Cabildo Insular de 
Tenerife: Museo 
Arqueológico de 
Tenerife

Eres. Serie de Antropología 1180-6530 Cabildo Insular de 
Tenerife: Museo 
Arqueológico de 
Tenerife

Espejo de paciencia: Revista de 
Literatura y Arte

1136-5390 Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria

estudios canarios: anuario del 
instituto de estudios canarios

0423-4804 instituto de estudios 
canarios

fortunatae: revista canaria de filolo-
gía, cultura y humanidades clásicas

1131-6810 universidad de La 
Laguna

investigaciones arqueológicas en 
canarias

1132-2446 Gobierno de canarias: 
dirección General de 
patrimonio
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Laguna: revista de filosofía 1132-8177 universidad de La 
Laguna

Latente: revista de historia y estética 
del audiovisual

1697-459X universidad de La 
Laguna

moralia: revista de estudios 
modernistas

1696-2117 instituto superior de 
ciencias morales

Parabiblos: Cuadernos de biblio-
teconomía y documentación

1133-9756 Asociación Canaria 
de Archiveros, 
Bibliotecarios y 
Documentalistas

philologica canariensia: revista de 
filología de la uLpGc

1136-3169 universidad de Las 
palmas de Gran canaria

revista atlántica del derecho, la histo-
ria y la cultura

1889-2728 academia canaria del 
notariado

revista canaria de estudios ingleses 0211-5913 universidad de La 
Laguna

revista de Bellas artes 1695-761X universidad de La 
Laguna

revista de estudios generales de la isla 
de La palma

1698-014X sociedad de estudios 
Generales de la isla de 
La palma

revista de filología de la universidad 
de La Laguna

0212-4130 universidad de La 
Laguna

revista de Historia canaria 0213-9472 universidad de La 
Laguna

revista de lenguas para fines específi-
cos: Lfe

1133-1127 universidad de Las 
palmas de Gran canaria

tabona: revista de prehistoria y de 
arqueología

0213-2818 universidad de La 
Laguna

tebeto: anuario del archivo Histórico 
insular de fuerteventura

1134-430X cabildo insular de 
fuerteventura: archivo 
Histórico insular

Tenique: revista de cultura popu-
lar canaria

1139-2053 Universidad de La 
Laguna

turismo: revista de estudios de turismo 
de canarias y macaronesia

1889-0326 universidad de La 
Laguna

vegueta: anuario de la facultad de 
Geografía e Historia

1133-598X universidad de Las 
palmas de Gran canaria



La digitaLización de La Historia deL arte. 
Quiroga. revista de Patrimonio iberoamericano

guadalupe romero sánchez, carlos garrido castellano, 
Yolanda guasch marí y Francisco montes gonzález 

secretaría técnica de Quiroga. revista de Patrimonio iberoamericano

Antecedentes

el grupo de investigación denominado «andalucía y américa: 
Patrimonio cultural y relaciones artísticas» identificado con el código 
HUM-806 en el Plan andaluz de investigación (Pai) comenzó su an-
daluza en el año 2004. en este grupo se integraron, bajo la dirección 
de rafael López guzmán, numerosos investigadores de varias universi-
dades que tenían como eje vertebrador el análisis de la cultura artística 
generada en andalucía en relación con otros ámbitos territoriales como 
américa, el mundo árabe y el Mediterráneo1. a lo largo de sus años de 
vida el equipo, en conjunto o de manera individualizada, ha desarrolla-

1 en la actualidad está integrado por los siguientes docentes e investigadores: esther 
albendea, María Luisa Bellido gant, María gloria espinosa spínola, daniel expósito 
sánchez, Manuel garcía Luque, carlos garrido castellano, Lázaro gila Medina, Yolanda 
guasch Marí, María Lourdes gutiérrez carrillo, rodrigo gutiérrez Viñuales, Martín 
iglesias Precioso, Vasiliki Kanelliadou, rafael López guzmán, elena Marañón Lizaña, 
María Marcos cobaleda, Francisco Montes gonzález, León Moreno garcía, guadalupe 
romero sánchez, ana ruiz gutiérrez, iván ruiz Laguna, Pablo ruiz Martínez-
cañavate, david ruiz torres, Miguel Ángel sorroche cuerva y dolores Villalba sola.
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do planes de innovación docente, proyectos de investigación, seminarios 
y jornadas, así como ediciones que han marcado el carácter del grupo 
y que le han dado solidez. en esta línea de trabajo y con el compro-
miso con las buenas prácticas docentes, el último proyecto desarrolla-
do ha sido «MaPci. Mapa del Patrimonio cultural iberoamericano, 
cod 10-132» cuyos resultados han sido muy positivos. anteriormente, 
se realizaron otros dos proyectos de innovación docente: «Las nuevas 
tecnologías y la Historia del arte: portal de arte y patrimonio iberoame-
ricano, cod. 05-02-05», durante el curso 2005 y 2006 y «difusión del 
Patrimonio iberoamericano a través de la imagen, cod.07-02-09», en el 
curso 2007 y 20082. en relación a los proyectos de investigación desta-
camos el último desarrollado que obtuvo categoría de excelencia por la 
Junta de andalucía, denominado «andalucía en américa: arte, cultura 
y sincretismo estético (P07-HUM-03089)»3, donde se integraron ade-
más otros investigadores de las Universidades de sevilla y Málaga, que se 
unieron a la mayoría de miembros del grupo de investigación HUM-
806 y cuya dirección estuvo también a cargo del dr. d. rafael López 
guzmán, en este proyecto todavía abierto, se identificaron multitud de 
influencias y relaciones a través de la catalogación de objetos artísticos, 
iconografías andaluzas, mecenas y comitentes oriundos de esta tierra y de 
artistas establecidos en américa que desarrollaron una fecunda labor, no 
olvidado otros aspectos como la historiografía producida por andaluces 
y la recepción de obras americanas. el resultado a día de hoy ha sido la 
catalogación de más de 3500 piezas de estas temáticas presentes en todo 
el territorio americano. a esta actividad se unía la realización de semi-
narios, algunos con carácter permanente como fueron las «Lecciones de 
arte iberoamericano» que durante más de una década y sin interrupción 
se desarrollaron conjuntamente con el instituto de américa de santa 
Fe en granada, o las jornadas de cine iberoamericano en la sede de la 
Biblioteca de andalucía. en último lugar se presentaron una serie de 
manuales de apoyo a la docencia bajo el título genérico de «Historia 
del arte en iberoamérica y Filipinas» y subtítulo «Materiales didácticos 
i: Las culturas Prehispánicas», «Materiales didácticos ii: arquitectura y 
Urbanismo» y «Materiales didácticos iii: artes Plásticas» consecutiva-
mente, editados entre 2003 y 2005 por la editorial de la Universidad de 

2 de ambos puede consultarse el material producido en la página web: http://www.
ugr.es/%7ehistarte/investigacion/grupo/index.htm.

3 http://www.andaluciayamerica.com
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granada, y la serie de publicaciones «andalucía y américa» que reco-
gen, anualmente y desde 2009 a 2012, las aportaciones más novedosas 
de las investigaciones desarrolladas a ambos lados del atlántico fruto del 
trabajo y de las relaciones institucionales y personales surgidas a partir 
del Proyecto de investigación4.

Origen de la revista digital

en palabras del director de la revista «iniciamos este proyecto edito-
rial con el objetivo de difundir las investigaciones que se están realizando 
dentro de los ámbitos culturales de los territorios iberoamericanos en 
el sentido moderno de la concepción territorial y política al incluir la 
Península ibérica y américa en sus distintos momentos históricos, así 
como las relaciones artísticas y patrimoniales con otros espacios del en-
torno». ciertamente el principal inconveniente que nos habíamos en-
contrado con la edición de los trabajos anteriores era fundamentalmen-
te hacer una buena difusión para hacer llegar los resultados de trabajos 
concienzudos y muy dilatados en el tiempo a la comunidad científica. 
La imposibilidad de trasladar los libros impresos a los destinos deseados, 
principalmente por el coste económico, nos obligaba a tener que hacer 
un esfuerzo añadido en cada uno de nuestros viajes al incluir dentro de 
nuestros equipajes una cantidad significativa de libros, siempre insufi-
ciente, para su donación a bibliotecas y particulares en los lugares de 
destino. este problema se acentuaba si tenemos en cuenta que muchos 
de nuestros potenciales lectores se encuentran en américa y el poder 
acercarnos de manera directa a todos era imposible. otro inconvenien-
te añadido era que, tratándose de estudios histórico-artísticos, el trata-
miento de la imagen resultaba esencial por lo que editar libros a color 
y con buena calidad de reproducción era primordial para nosotros pero 
encarecía bastante el resultado final de la obra. eso hacía que a veces, en 
contra de nuestro deseo y a sabiendas de los resultados, tuviéramos que 

4 López guzmán, rafael (coord.), andalucía y américa. cultura artística, granada, 
editorial de la Universidad y atrio, 2009. López guzmán, rafael (coord.), andalucía 
y américa. estudios artísticos y culturales, granada, editorial de la Universidad y atrio, 
2010. López guzmán, rafael (coord.), andalucía-américa. Patrimonio artístico, granada, 
editorial de la Universidad y atrio, 2011 y López guzmán, rafael (coord.), andalucía 
en América. Arte y Patrimonio, granada, editorial de la Universidad y atrio, 2012. 
disponibles todas gratuitamente, junto a otras publicaciones individuales en http://
andaluciayamerica.com/index.php/publicaciones.

http://andaluciayamerica.com/index.php/publicaciones
http://andaluciayamerica.com/index.php/publicaciones
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sacrificar una edición a color en pro de una buena calidad de fotografía 
en escala de grises, en un papel y tinta más adecuados.

Por estas razones, y teniendo en cuenta la crisis económica en la que 
estamos sumidos, decidimos embarcarnos en un nuevo proyecto, arduo 
pero muy emocionante como fue la creación de una revista digital y por 
supuesto a todo color de Patrimonio iberoamericano.

su título corto Quiroga se tomó en recuerdo del primer obispo de 
Michoacán, don Vasco de Quiroga y su labor utópica en la creación de 
pueblos hospitales en el México del quinientos. esa construcción idealista, 
de forma especular, nos sirve de modelo e inspiración para este proyec-
to que tiene intención, desde el primer número, de convertirse en un 
referente de los estudios patrimoniales y culturales de nuestro ámbito 
académico, intentando cumplir para ello la totalidad de los parámetros 
científicos de calidad que permitan la valoración internacional de la re-
vista. Para lograr nuestro objetivo se contó con la colaboración de otros 
proyectos de investigación como «andalucía en américa: arte, cultura y 
sincretismo estético», «arquitecturas dibujadas. ingenieros militares en 
cuba (1764-1898)»5 y «Las Misiones de Baja california (México): entre 
los siglos xvii y xix»6. esta revista es hoy una realidad, y está reconocida 
con una buena puntuación y posición dentro de las bases de datos en las 
que ha sido incluida, a pesar de contar con tan solo un año y medio de 
vida, en ella seguimos trabajando para intentar alcanzar la excelencia.

Desarrollo del proyecto y diseño

antes de comenzar con la ejecución del proyecto de creación de la re-
vista nos reunimos con el dr. d. evaristo Jiménez contreras, Profesor del 
departamento de Biblioteconomía y documentación de la Universidad 
de granada y director del grupo de investigación «ec3 evaluación de 
la ciencia y de la comunicación científica» para que nos orientara en el 
proceso. d. evaristo nos facilitó unos manuales7 elaborados por su grupo 
donde se contenía información que reconocimos muy útil y de gran inte-
rés para una correcta organización del trabajo, previendo el cumplimiento 
de los factores de calidad. esos manuales han sido la base de nuestra re-

5 Proyecto del Plan nacional i+d+i. Ministerio de economía y competitividad. 
cód. Har 2011-25617.

6 Proyecto del Plan nacional i+d+i. Ministerio de economía y competitividad. 
cód. Har 2009-2012.

7 http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio

http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
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vista y sus indicaciones se han intentado cumplir al pie de la letra, como 
se verá en el resultado final de la misma.

el diseño corrió a cargo de d. José Luis anguita Yanguas8. el título 
corto de la revista está confeccionado como una unidad independiente 
para otorgarle una mayor entidad y cuerpo, estando el resto del nom-
bre subordinado a una línea inferior y con una tipografía diferente. 
en el título corto se ha querido resaltar la esencia de Quiroga, com-
binando una gráfica mecánica y contemporánea con guiños hacia la 
letra manuscrita, unificando los límites cronológicos de los originales 
sujetos a ser recepcionados. Los colores en distintas gamas de marrones 
y amarillos son un homenaje a los pergaminos, destacando el «Marrón 
Quiroga»que es color creado a partir de la gama cromática digital que le 
otorga personalidad y carácter al título corto de  la revista. como signo 
de identidad se ha resaltado la «Q» de Quiroga en una marca de agua, 
que aparecerá en lugares estratégicos del interior junto al nombre corto 
como marca identitaria. La portada contiene además la referencia a la 
entidad editora, que no es otra que el grupo de investigación, el issn, 
el número, período, año y lugar de edición como elementos inalterables 

8 responsable de comunicación del grupo sierra nevada. www.inpulse.pro.

imagen 1. Portada del número 1 de Quiroga. 
revista de Patrimonio iberoamericano

imagen 2. Portada del número 2 de Quiroga. 
revista de Patrimonio iberoamericano
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aunque adaptados, el único elemento variable de la portada es la foto-
grafía que ilustra al número y que está extraída de uno de los textos del 
interior. La contraportada son los créditos de la revista, aparece diferen-
ciado el comité editorial y el consejo científico, donde la mayoría de 
sus miembros son externos a la revista9, además de un pequeño equipo 
de traducción10.

Las páginas de reserva de la revista se presentan en blanco con el 
logotipo centrado hacia la derecha. Las páginas de sumario aparecen 
diferenciadas por idiomas, siendo las primeras las correspondientes al 
español y las posteriores las correspondientes al inglés, la estructura y 
formato es el mismo en ambos casos y su diseño inalterable en función 
de los números. La información que se contiene, además de la propia 
del índice, es la misma que en la portada con la excepción de la entidad 
editora y con la inclusión del número de páginas total del número en 
cuestión, destacar el margen resaltado en color marrón que en algunas 
páginas cobrarán protagonismo aunque su disposición sea la contraria. 

9 Master en Marketing digital, experto en gestión cultural y responsable de 
comunicación del grupo sierra nevada.

10 Ver en anexo la composición de los comités.

imagen 4. Portada del número 4 de Quiroga. 
revista de Patrimonio iberoamericano

imagen 3. Portada del número 3 de Quiroga. 
revista de Patrimonio iberoamericano
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Las páginas de cambio de sec-
ción se presentan en blanco con el 
margen destacado y en el centro 
una línea con la palabra de la sec-
ción en color Quiroga. Las portadas 
de todos los artículos y varia con-
tienen información estructurada en 
dos partes contrastadas organizadas 
en dos colores (blanco y marrón) 
que ocupan la mitad exacta de cada 
folio, y que juegan también con el 
idioma. estas páginas contienen el 
título, el resumen y las palabras cla-
ve en español e inglés, además en la 
zona blanca se ha añadido el nom-
bre del autor o autores, un breve 
currículum y las 4 fechas de recep-
ción, revisión, aceptación y publica-

ción del texto. el interior de los textos se organiza en una doble caja, 
a excepción del título y de las notas al final que ocupan una. Las foto-
grafías están publicadas a 
todo color, en la medida 
de lo posible, y suelen 
ocupar las verticales el 
ancho de una columna y 
las horizontales el ancho 
de dos, respetando los 
márgenes de la página. 
Un detalle a resaltar es 
que a la paginación se le 
ha dado tratamiento de 
página par, precisamente 
al tratarse de una edición 
digital hemos optado 
por una presentación 
unitaria a la imagen de 
la revista. en el margen 
inferior siempre aparece 

imagen 5. Portadilla tipo para artículos y varia.

imagen 6. Páginas interiores de artículo.
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la referencia completa del artículo o varia en la revista, incluyendo el 
issn.

como elemento diferenciador las portadas de las entrevistas, aunque 
se estructuran a doble color, solo contienen el nombre del entrevistado 
con un título general, el nombre del entrevistador y la fecha en la que 
se hizo, además de una fotografía reciente del personaje. Y, por último, 
en la sección de reseñas se ha optado por no incluir una página de 
presentación, debido a la escasa extensión de estos trabajos. al final de 
cada número se incluye la información necesaria para la presentación de 
originales a los autores.

Acerca de la revista

en resumen podemos decir que Quiroga se plantea como una pu-
blicación semestral interdisciplinar destinada al análisis crítico y a la in-
vestigación de los procesos culturales relacionados con el patrimonio 
histórico-artístico que tienen lugar en el ámbito iberoamericano. se 
aceptaran cualquier tipo de trabajos originales que se acojan a las si-
guientes líneas temáticas:

•	 estudios sobre patrimonio histórico y artístico.
•	 intercambios y relaciones artísticas.
•	 cultura visual en la sociedad contemporánea.
•	 Fronteras, migraciones y exilios.
•	 iconografía y emblemática.
•	 difusión, tutela e interpretación del patrimonio.

Las secciones en las que se articula son las siguientes:

i. editorial. a cargo del director de la revista.
ii. artículos. donde se tiene muy en cuenta la externalización 

de los autores.
iii. Varia. 
iV. entrevistas. a cargo del equipo editorial.
V. reseñas, de libros científicos, catálogos y otras ediciones 

académicas recientes, esto es de no más de dos años de anti-
güedad con respecto a la fecha de publicación de la revista.
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todos los manuscritos recibidos integrados en las secciones ii y iii 
pasan una rigurosa revisión por dobles pares ciegos externos y de re-
conocida trayectoria profesional y científica para cada caso particular. 
Previamente al envío del texto para su evaluación, el consejo editorial 
decide sobre la idoneidad de la temática del texto y el grado de cum-
plimiento de las normas de publicación, pudiendo rechazar el artículo 
o varia en esa fase sin necesidad de la intervención de los evaluadores. a 
éstos se les envía una plantilla cerrada para su cumplimentación, dejando 
libre un apartado abierto de observaciones o comentarios sobre los mis-
mos. ellos decidirán si el artículo o varia es susceptible de ser publicado 
y en su caso si procede algún tipo de modificación mayor o menor del 
contenido con posibles reevaluaciones, o su rechazo. en cualquier caso 
se comunica al autor, con el cual se mantiene una comunicación cons-
tante. a partir de las revisiones finales comienza el proceso de edición11. 
tras la corrección de las segundas pruebas de imprenta se le vuelve a 

11 todo este procedimiento editorial así como las normas de publicación para la 
presentación de originales están disponibles en el portal web y son fácilmente identi-
ficables.

imagen 7. imagen Web de la revista digital: 
http://revistaquiroga.andaluciayamerica.com
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enviar su texto a cada autor, ya maquetado, para que éste haga una co-
rrección de las pruebas antes de su publicación final.

La revista finalmente se presenta en formato digital a través de la 
plataforma open Journal system (oJs) 2.3.8.0, que es un software libre 
de gestión y publicación de revistas desarrollado, soportado, y libre-
mente distribuido por el Public Knowledge Project bajo Licencia Pública 
general gnU. La gestión de los contenidos informáticos está a cargo y 
bajo supervisión de Yolanda guasch Marí. igualmente desde este portal 
se da acceso al blog andalucía y américa, gestionado por el grupo de 
investigación, y a las redes sociales vinculadas con la revista para facilitar 
una mejor comunicación con nuestros lectores.

Resultados

tras la publicación del segundo número de Quiroga, se enviaron los 
datos a varios portales de evaluación. Los resultados fueron muy posi-
tivos:

1. en el sistema regional de información en Línea para revistas 
científicas de américa Latina, el caribe, españa y Portugal (Latindex), 
hemos cumplido 31 de las 36 características de calidad. Los 5 crite-
rios restantes son fácilmente subsanables y en el siguiente número de 
Quiroga se cumplen en su integridad, por lo que esperamos que en la 
siguiente evaluación cumplamos la totalidad de criterios. entre los cri-
terios que hemos mejorado se encuentra la inclusión de redes sociales o 
blogs de comunicación con el lector, la mayor apertura editorial y una 
mayor presencia de autores externos. el siguiente número es un mono-
gráfico sobre nueva granada, del cual estoy realizando la coordinación 
científica, donde la inmensa mayoría de los autores son colombianos, 
por lo que esperamos poder mejorar los porcentajes de externalización.

2. en el sistema de difusión y calidad editorial de las revistas 
españolas de Humanidades y ciencias sociales y Jurídicas (dice), figu-
ramos con la misma puntuación al utilizar los criterios Latindex como 
referencia. en este portal estamos a la espera de poder cambiar el Área 
temática, ya que nuestra área es la Historia del arte y figuramos como 
revista de estudios sobre américa Latina y Bellas artes, por lo que su 
clasificación es errónea. si atendemos a nuestra puntuación estaríamos 
ocupando un puesto entre los números 9 al 13 de un total de 67 revistas 
de Historia del arte, algunas de ellas de una trayectoria muy dilatada en 
el tiempo y con un gran peso y prestigio científico.

http://pkp.sfu.ca/
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3. en la Base de revistas españolas de ciencias sociales y 
Humanidades (resH) los resultados son más negativos, cumplimos 
12 criterios de la agencia nacional de evaluación de la calidad y 
acreditación (aneca) y otros 12 de la comisión nacional evaluadora 
de la actividad investigadora (cneai). sin embargo estos datos no son 
del todo reales y estamos a la espera de que se corrijan ciertos criterios 
que cumplimos y nos e han tenido en cuenta como la originalidad de 
los textos, la existencia de un sistema de arbitrajes, el anonimato de los 
evaluadores y la aportación de instrucciones a los evaluadores, de hecho 
en este último caso tenemos incluso plantillas y ficheros de información 
para su cumplimentación. Un detalle a tener en cuenta es que cuando 
nos evaluaron no figurábamos en bases de datos y esos criterios ahora 
sí los cumpliríamos.

4. inclusión en la Base de datos del consejo superior de 
investigaciones científicas, isoc de ciencias sociales y Humanidades.

5. actualmente está en trámite su incorporación a dialnet y al 
repositorio digital de la Universidad de granada.

tras la presentación recientemente del tercer número de Quiroga, que 
ha sido un monográfico de estudios relacionados con nueva granada y, 
específicamente, con colombia, estamos realizando las gestiones nece-
sarias para su inclusión en otras bases de datos y sistemas de evaluación 
de revistas científicas tanto nacionales como internacionales, esperando 
que los resultados sigan siendo positivos.

Anexo: composición de los Comités de «Quiroga»

el comité editorial está integrado por ewa Kubiak (departamento 
de Historia del arte. Universidad de Lodz. Polonia), Pilar Mogollón 
cano-cortés (departamento arte y ciencias del territorio. Universidad 
de extremadura), Fernando Quiles garcía (departamento de geografía, 
Historia y Filosofía. Universidad Pablo de olavide. sevilla), inmaculada 
rodríguez Moya (departamento de Humanidades. Universitat Jaume 
i. castellón), ana ruiz gutiérrez (departamento de Historia del arte. 
Universidad de granada) y Miguel taín guzmán (departamento de 
Historia del arte. Universidade de santiago de compostela).

Por su parte el comité científico está integrado por: Juan B. 
artigas (Facultad de arquitectura. Universidad nacional autónoma 
de México), María Luisa Bellido gant (departamento de Historia del 
arte. Universidad de granada), Miguel Ángel de Bunes ibarra (instituto 
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de Historia. consejo superior de investigaciones científicas. Madrid), 
Miguel Ángel castillo oreja (departamento de Historia del arte 
ii. Universidad complutense. Madrid), Fernando checa cremades 
(departamento de Historia del arte ii. Universidad complutense. 
Madrid), Jaime cuadriello (instituto de investigaciones estéticas. 
Universidad nacional autónoma de México), Pedro dias (instituto 
de Historia de arte. Universidade de coimbra. Portugal), gloria 
espinosa spínola (departamento de Historia, geografía e Historia 
del arte. Universidad de almería), elisa garcía Barragán (instituto de 
investigaciones estéticas. Universidad nacional autónoma de México), 
concepción garcía sáiz (Museo de américa. Madrid), Lázaro gila 
Medina (departamento de Historia del arte. Universidad de granada), 
ramón gutiérrez da costa (centro de documentación de arquitectura 
Latinoamericana. Buenos aires. argentina), rodrigo gutiérrez Viñuales 
(departamento de Historia del arte. Universidad de granada), María 
F. guzmán Pérez (departamento de didáctica de las ciencias sociales. 
Universidad de granada), ignacio Henares cuéllar (departamento de 
Historia del arte. Universidad de granada), María Victoria Herráez ortega 
(departamento de Patrimonio artístico y documental. Universidad 
de León), María del Pilar López Pérez (instituto de investigaciones 
estéticas. Universidad nacional de colombia. Bogotá. colombia), 
Víctor Mínguez cornelles (departamento de Humanidades. Universitat 
Jaume i. castellón), José Miguel Morales Folguera (departamento de 
Historia del arte. Universidad de Málaga), alfredo J. Morales Martínez 
(departamento de Historia del arte. Universidad de sevilla), gerardo 
Mosquera (comisario independiente. La Habana. cuba), José de 
nordenflych (departamento de artes Visuales. Universidad de Playa 
ancha. Valparaíso. chile), Mario sartor (dipartimento di storia e 
tutela dei Beni culturali. Universitat degli studi di Udine. Udine. 
italia), Miguel Ángel sorroche cuerva (departamento de Historia del 
arte. Universidad de granada), alejandro Villalobos Pérez (centro de 
investigaciones y estudios de Posgrado de la Facultad de arquitectura. 
Universidad nacional autónoma de México), María Victoria zardoya 
Loureda (Facultad de arquitectura. instituto superior Politécnico José 
antonio echeverría. La Habana. cuba).

el equipo de traducción está integrado por Javier Martínez de Velasco 
astray (coordinación) y por alba Medialdea guerrero (revisión).



Producción y difusión digitales de las 
humanidades no vanguardistas en el siglo XX: 
el ejemPlo de la filología catalana medieval

Rosanna Cantavella 
Universitat de València

esta es una comunicación de temática digital, pero de carácter histó-
rico. ahora que ya se ven como normales los usos digitales en humani-
dades, conviene recordar de dónde venimos y cómo fueron sus inicios, 
en el siglo pasado. en este sentido, la palabra ejemplo en el título de mi 
comunicación se refiere a muestra estándar.

los avances digitales que puedan interesar a un filólogo sensu stricto 
serán, como es obvio, los que se centren en el texto. imagen, sonido, he-
rramientas y recursos de vídeo sólo pueden tener un interés subsidiario 
para nuestra tarea: el texto es aquello en lo que trabajamos y sobre lo 
que publicamos. esto se puede decir de la mayoría de las áreas princi-
pales de las humanidades, y por eso los inicios digitales de la filología 
catalana medieval son representativos de muchos otros.

ya en 1917 max Weber advertía a los estudiantes: «cualquiera que 
emprenda una carrera en investigación debe aceptar que su trabajo que-
dará obsoleto en diez, veinte o como mucho cincuenta años»1. esto 
puede ser así, de hecho, en las llamadas ciencias puras, y en campos de 
vanguardia de las humanidades, a menudo centrados en la discusión 
de teorías analíticas siempre cambiantes. Pero no se puede aplicar a la 

1 Apud runciman, 2012.
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filología histórica, ni mucho menos a la filología histórica de lenguas 
minoritarias o minorizadas, que todavía tiene mucho por trabajar en 
la edición de textos, en la fijación de fuentes primarias. nosotros te-
nemos que repasar, además de los manuscritos, todas las ediciones del 
texto que nos interesa; no sólo las últimas, sino también las más antiguas, 
remontándonos con frecuencia a siglos atrás hasta los incunables, si los 
hay. cada editor anterior puede haber aportado algo útil en cuanto a 
información o comentarios. o bien, por el contrario, las hemos de tener 
en cuenta para corregir algún viejo concepto obsoleto, o simplemente 
equivocado. la atención a la tradición de publicaciones eruditas hace 
inusual la obsolescencia total de ediciones filológicas, en nuestro cam-
po. casi lo mismo puede decirse de las fuentes secundarias: la mayoría 
de nuestros estudios no pasan de moda tan rápido como en otras áreas 
(quizá porque nunca llegan a estar de moda), y su obsolescencia sólo lle-
ga, si llega, como consecuencia de nuevos descubrimientos de archivo, 
más que por cambios en sistemas teóricos interpretativos.

este proceso de trabajo acumulativo hace de la conservación de 
fuentes primarias y secundarias un recurso vital para nosotros: es sin 
duda una imprudencia lanzarse a elaborar teorías globales sobre, por 
ejemplo, el conjunto de la poesía de ausiàs march, cuando aún no nos 
hemos puesto de acuerdo sobre la correcta la transcripción del cien por 
cien de los miles de líneas que este poeta escribió en el siglo xv. nuestra 
prioridad, pues, es la fijación de la fuente primaria teniendo en cuenta 
toda la literatura crítica previa.

al estudio de la literatura medieval en catalán se le han aplicado 
herramientas digitales desde hace más de tres décadas; y se le han apli-
cado herramientas digitales de publicación desde mediados de los años 
noventa.

rara vez recordamos ahora el hecho de que antiguamente los orde-
nadores eran vistos sólo como instrumento para alcanzar unos resultados 
de investigación, y que luego esos resultados eran dados a conocer en 
formato impreso, y no por vía digital. cuando en 1982 escribí mi tesina 
sobre la morfología verbal del Espill de jaume roig, utilicé un programa 
informático de base ascii, hecho a medida, para clasificar un corpus 
de más de 15.000 formas verbales; pero el resultado fue, por supuesto, 
publicado en papel2. ni siquiera se consideró darme ningún objeto di-

2 cantavella, 1983.
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gital que contuviera los datos procesados: ¿para qué, si ese programa, 
para funcionar, necesitaba un ordenador del tamaño de una habitación?

también en 1983, albert hauf publicó un avance de los resultados 
obtenidos con otro programa hecho a medida: su concordancia de la 
poesía de ausiàs march3. ese artículo impreso, breve resumen estadístico, 
fue todo lo que se publicó al respecto. la suerte de las concordancias de 
la poesía de march, por cierto, sería particular: la de hauf era la segunda, 
tras la de B.P. flam en los años sesenta4, realizada al cien por cien de ma-
nera manual; y aún más tarde, se llevarían a cabo tres concordancias más 
de la obra poética de este autor: concormarch, por parte del equipo de 
rafael alemany —un largo proceso que comenzó a finales de los años 
noventa y luego, tras una profunda modernización, ha visto reciente-
mente la luz como recurso en línea5— y aún dos concordancias más, 
publicadas por la editorial Barcino en dos versiones en cd-rom: una 
que consistió simplemente en listas de palabras en formato ms-Word6, 
y otra más reciente, con un motor de búsqueda de gran alcance7.

volvemos a los ochenta, cuando en el equipo estadounidense de 
charles faulhaber (formado en los setenta para crear un registro de 
todas las fuentes primarias de textos hispánicos medievales manuscri-
tos e incunables), comenzó a incorporar también textos catalanes: la 
dura tarea pionera de Beatrice concheff generó, de nuevo, un resultado 
impreso8. Pero como es bien sabido, por suerte esta base de datos se 
mantuvo. ha ido siendo ampliada y aumentado permanentemente, y a 
comienzos de los noventa se convirtió en BITECA, sección catalana del 
benemérito PhiloBiblon, que sigue creciendo y es en la actualidad una 
de nuestras más importantes herramientas en línea9.

mientras tanto, y aún en los ochenta, la universidad de Barcelona 
fue pionera de un proyecto de base de datos léxicos, Prospecció 
automatitzada de textos catalans (1980-1985), que luego se convir-
tió en el servei de tractament informatitzat de textos catalans (1986-
2006), dirigido por joaquim rafel. más tarde, en 2007, este proyecto se 

3 hauf, 1983.
4 flam, 1962.
5 véase la introducción a alemany et al., 2008.
6 lara, 2000.
7 santanach y torruella, 2005.
8 concheff, 1985.
9 véase faulhaber, en prensa.
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integraría en el centre de documentació ramon llull, dirigido por 
lola Badia, centro creado en 200210. uno de los primeros textos que 
aquel proyecto trabajó fue la bien conocida novela caballeresca Tirant lo 
Blanc, sobre cuya concordancia realizó joan Perera una de sus primeras 
publicaciones (1986-1987). Perera formó parte de estos proyectos desde 
el principio, y sigue trabajando en ellos en la actualidad, una vez re-
convertidos en recurso en línea, dentro del diccionari del català antic. 
otra base de datos léxica, paralela a la anterior, es en la actualidad el 
CICA, o corpus informatitzat del català antic, dirigida por otro pio-
nero de la filología digital, joan torruella de la universitat autònoma de 
Barcelona. torruella fue autor en 1992-1995, junto a ramón copsada, 
del programa transcalc, un lematizador de concordancias automáticas 
en unidades léxicas escrito en clipper, a partir del cual se publicaron 
una larga serie de concordancias de códices poéticos medievales en mi-
croforma11.

la segunda publicación basada en las mencionadas concordancias 
del Tirant lo Blanc fue el intento de curt Wittlin de distinguir el estilo 
de martí joan de galba del de joanot martorell, que en 1990 aún eran 
considerados coautores del Tirant12. sería igualmente Wittlin quien, dos 
años más tarde, presentara una evaluación del estilo literario de joan 
roís de corella a partir de la concordancia de todos los textos conser-
vados este autor, previamente transcritos por el mismo Wittlin. lo que 
aportaba de más novedoso su trabajo, era su propuesta de creación de un 
archivo de textos digitalizados que ofreciera su consulta a los investiga-
dores directamente en diskette13.

esta anécdota da testimonio del cambio que comenzaba a operarse 
por esas fechas: el paso de herramientas digitales operando sólo sobre 
la fase de tratamiento de la información, a las nuevas posibilidades que 
daba el medio digital, de difusión en un formato diferente del papel. 
a esto se unía, a principios de los años noventa, otro gran avance: los 
programas hechos a medida para descomponer un texto en la lista de las 
palabras que lo integraban, fueron dando paso a programas de concor-
dancias prêt-à-porter. ese fue un gran salto adelante: ahora todo investi-

10 Para la historia de éste último, ver Bonner, soler y Badia, en prensa.
11 comenzando por torruella, 1995.
12 Wittlin, 1990.
13 Wittlin, 1992, p. 366.
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gador podía generar por sí mismo la concordancia del texto que editaba, 
sin necesidad de trabajar en tándem con un informático.

tecnológicamente, los años noventa fueron una década extraordi-
naria, y por supuesto, el hecho digital más espectacular que ocurrió 
entonces fue el desarrollo de la World Wide Web. Pero además de ello 
—del salto cuántico que supuso el inicio de la comunicación interu-
niversitaria a través del correo electrónico— para muchos de nosotros 
en nuestro trabajo cotidiano, los noventa fueron principalmente la era 
del diskette. este objeto hacía realidad lo que Wittlin había sugerido: el 
trabajo digital de un investigador podía por fin ser reutilizado por sus 
colegas sin perder su formato digital; esto fomentó en aquellos años el 
intercambio de datos filológicos entre particulares y entre equipos.

y también en los noventa comenzaron a aparecer los repertorios 
electrónicos. recuerdo con cariño mi primer diccionario digital, un 
diccionario inglés de sinónimos de oxford university Press en diskette 
para ms-dos (era pre-Windows), de enorme utilidad; el diccionario di-
gital más rápido que he usado (aún más rápido que los actuales en línea).

a finales de los años noventa continuaron apareciendo iniciativas 
para publicar concordancias de textos medievales: el primer resultado 
del equipo de rafael alemany que se publicó fue la concordancia de 
la Vita Christi de isabel de villena14. Pero los demás resultados trabajos 
sobre otras concordancias aún se publicaron en papel15; la alternativa 
digital tardaría en generalizarse.

también en la segunda mitad de los noventa empezaban a aparecen 
a nivel mundial iniciativas pioneras para poner textos medievales en la 
novísima World Wide Web. empezaba la consulta en línea ¡Qué maravi-
lla fue acceder a textos por primera vez de esta manera! el nacimiento 
de la Biblioteca digital intratext, hacia 1995, fue un grandísimo avan-
ce del que nos beneficiamos totas las filologías históricas. yo aún sigo 
usando para comprobaciones la Biblia vulgata de intratext: fiable, rápida 
y directa al grano. su motor de búsqueda de palabras sigue trabajando 
espléndidamente.

en el cambio de siglo, los textos en línea (ya en su formato ori-
ginal) empezaron a multiplicarse: en 1999, la universitat de valència 
empezó a digitalizar su fondo bibliográfico medieval (primero en jpeg 

14 alemany et al., 1996.
15 Por ejemplo Pieras et al., 1998, y martos, 2000-2001.
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y luego en pdf) en un proyecto que recibiría el nombre de somni16. 
también en 1999 nacieron gracias a la universitat d’alacant los proyec-
tos gemelos (para obras castellanas y catalanas, respectivamente) de las 
bibliotecas virtuales miguel de cervantes y joan lluís vives. y en 2000, 
jaume chiner comenzó a trabajar en Bivaldi, el proyecto digital de la 
Biblioteca valenciana.

como puede verse, la gestión de léxico y de textos, junto con la 
gestión de datos bibliográficos, constituyeron los primeros procesos de 
investigación digitales en nuestro campo. esto no ha cambiado, ni en 
nuestro campo ni en campos similares. este tipo de trabajos aún siguen 
representando el grueso de los realizados con metodología digital.

sin embargo, fue también a finales de los noventa cuando empeza-
ron a surgir otro tipo de proyectos, con los cuales se empleaban nue-
vas herramientas de publicación: el equipo de josé luis canet, des-
de la universitat de valència, inició un gopher de textos en 1992, que 
en 1994-1995 se convirtió en lemir (Revista de Literatura Española 
Medieval y del Renacimiento), la cual se integró a partir de 1996 en su vi-
sitadísimo portal Parnaseo. dentro de éste, el primer número del boletín 
tirant, una revista exclusivamente digital, apareció en 1998, dirigida por 
rafael Beltrán llavador. los sistemas de publicación digital empezaban 
a tomar la forma actual.

acabo mi relato en este punto. desde inicios de los años dos mil se 
multiplican tanto las nuevas iniciativas para la investigación con méto-
dos digitales de procesamiento y de difusión, que ya se convierten en 
demasiado numerosas como para ser registradas en este brevísimo re-
paso histórico de los tiempos más antiguos, que espero resulte útil para 
dar perspectiva al momento actual, y a las perspectivas de futuro de los 
campos tradicionales de las humanidades.

aquellos primitivos tiempos destacan más por contraste con el verti-
ginoso presente, en que las herramientas digitales nos son imprescindi-
bles a cada paso (¿qué haríamos ya sin los gestores bibliográficos?). casi 
cada día aparecen nuevos programas y aplicaciones de utilidad; nuevos 
métodos de almacenamiento masivo (¡ah, la seguridad que nos ha re-
portado la nube!); tantos que cuesta seguirles el ritmo.

es vital, ya en todos los campos de las humanidades, ser conscientes 
de las perspectivas de futuro de los nuevos retos digitales, como en los 
formatos —pienso, por ejemplo, que a la hora de difundir la investi-

16 véase canet, 2000.
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gación entre colegas, aún le queda considerable vida al pdf frente a la 
nueva familia de formatos tipo ePub—. también va siendo evidente 
que, en el actual momento de obsesión por las ganancias de propiedad 
intelectual, el futuro de las humanidades no vanguardistas está supedita-
do, por el contrario, al libre intercambio de información, a los datos en 
abierto y a los derechos en creative commons. y asimismo se está revelan-
do, justo ahora, que la importancia de las redes sociales de investigadores, 
tipo mendeley.com, academia.edu, o google academics, será decisiva 
no sólo en la difusión, sino también en la pervivencia de nuestras inves-
tigaciones.

ya se ha llegado, en definitiva, a un punto de no retorno, en que a un 
filólogo, por más tradicional que desee seguir siendo, ya le sería impo-
sible realizar un trabajo eficaz, homologable, al margen de herramientas 
ni de formatos digitales. y todos ganamos con ello.
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LA HISTORIA DEL MUEBLE ESPAÑOL 
Y SU REPERCUSIÓN EN LOS NUEVOS SOPORTES 

DE EDICIÓN: UNA REALIDAD EN PAPEL

Antonio Rafael Fernández Paradas

«Llegados al siglo xxi y al hablar de la sociedad 

de la información, Internet es ya como la piedra filosofal en 

la búsqueda de la información documental, y seguirá siendo 

mucho más eficiente en el futuro»1

1.Introducción

La Historia del Mueble español es esencialmente una historia en 
papel. El corpus teórico que la sostiene, camina varios pasos por detrás 
de las historias del mueble inglés o francés, por ejemplo. Partiendo de 
esta carencia bibliográfica, y ya en pleno siglo xxi, la vinculación de la 
Historia del Mueble español con los entornos digitales y las redes socia-
les es prácticamente inexistente.

Actualmente tan sólo una minoría ha editado algún trabajo total-
mente creado, producido y distribuido de manera digital. En contra-
posición, cada vez es mayor el número de artículos sobre muebles que 
están disponibles en la red, lo más habitual en versión o formato PDF 
de la edición en papel.

Con la presente comunicación pretendemos llamar la atención so-
bre esta situación, así como hacer referencia a lo más «moderno» en el 

1 Rio Sadornil, 2002, p. 241.
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uso de nuevas tecnologías con respecto a la difusión de informacio-
nes relacionadas con la Historia del Mueble español. Partiendo de toda 
esta casuística, expondremos además algunas de las líneas de trabajo que 
actualmente están desarrollándose. En esencia nos centraremos en el 
proyecto MuebleArte, una lista de distribución de contenidos digitales 
auspiciada por la Red Iris y que viene a ser la única lista de distribución 
especializada en cuestiones relacionadas con las Artes Decorativas, con-
cretamente en el mueble antiguo español, única en su especie.

Las tendencias actuales de investigación en los entornos digitales 
abogan por la puesta en valor de nuevas propuestas y aplicaciones en 
los entornos virtuales, olvidando el propio estado actual de la cuestión, 
donde un buen número de campos del conocimiento son totalmente 
ajenos a tales menesteres. Un análisis de esta situación permitirá asentar 
las bases para estudiar e implementar nuevos sistemas de gestión del 
conocimiento en entornos digitales.

2. Papel, papel y versión digital del papel…

Abadal Falgueras2, en el Manual de Ciencias de la Documentación rea-
liza una interesante aproximación a las cuestiones que abordamos en el 
presente trabajo, que, básicamente tiene por objeto la edición digital de 
contenidos relacionados con el mobiliario. Según el citado autor,

la edición digital se caracteriza por la producción y distribución de los 
productos editoriales en formato digital […] Hay que diferenciar lo que es 
la producción de documentos por medios […], de la distribución digital de 
estos contenidos. Es decir, el periódico que podemos leer desayunando ha 
sido elaborado con medios digitales pero, al final de la cadena de editorial, 
se distribuye impreso sobre papel. […] No se puede hablar, stricto sensu, de 
edición digital si no se dan ambos componentes, con lo cual nos estamos 
refiriendo a un sector que se caracteriza por hacer llegar los contenidos 
informativos al público en formato digital3 (Fig. 1).

Aquí, obligatoriamente, además de hablar de ediciones producidas 
y distribuidas exclusivamente online, tendremos que tener en cuenta la 

2 Abadal Falgueras, 2002, p. 634.
3 Ídem.
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consulta en línea de documentos editados en papel, y la repercusión de 
la Web 2.0 y las redes sociales en la Historia del Mueble español.

La Historia del Mueble en España es esencialmente una historia escri-
ta en papel. Hasta el momento son mínimas, por no decir prácticamente 
inexistentes, las aportaciones de autores españoles a ediciones creadas, pro-
ducidas y distribuidas únicamente de manera digital. Queremos señalar 
que aquí nos estamos refiriendo a publicaciones escritas por especialistas 
en mueble español, con una demostrada repercusión y solvencia científica 
en la Historia del Mueble. Así mismo descartamos todas aquellas Webs 
de Historia del Mueble, que no citan bibliografía y fuentes sin mención 

Fig.1. En los últimos años se ha producido una verdadera revolución en la gestión y 
producción del conocimiento. Tendremos que esperar todavía algún tiempo para saber 
qué efectos provoca la era digital en la Historia del Mueble español.
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expresa de responsabilidad, y que en general no se ajustan a los criterios 
de valoración y calidad de recursos Webs.

Que aquí tengamos constancia, hasta el momento presente, sólo 
unos cinco autores han realizado alguna incursión en el mundo digital, 
aportando cada uno de ellos un trabajo. Parece evidente que la teórica 
española que más ha producido, en relación al tiempo trascurrido desde 
su incorporación, además de ser la que más innovaciones metodológi-
cas ha propuesto en los últimos años —nos referimos a Mónica Piera 
Miquel—, haya sido también la primera en publicar un artículo en una 
revista digital. En 2008, la autora catalana, abría un nuevo camino de 
posibilidades tanto para los historiadores del mueble, como para la pro-
pia Historia que está escribiéndose, al editar su estudio en Nuevo Mundo 
Mundos nuevos, bajo el título «Los artesanos del mueble en Barcelona a 
finales del siglo xviii: El espacio doméstico»4.

El mismo año que Piera hacía su primera incursión, y en el mismo 
número, Nuria Ruiz Comín5, hacía lo propio con el artículo «Familia y 
ciclos de la vida: una mirada desde el dormitorio», con una interesante 
visión de los tipos de muebles que las familias van incorporando a sus 
dormitorios a lo largo de sus existencia.

En fechas más recientes la publicación digital ASRI. Arte y Sociedad. 
Revista de Investigación, ha editado diversos trabajos editados totalmente 
en formato digital relativos a la historiografía del mueble español6.

La siguiente obra que destacamos no llega a ser totalmente una publica-
ción online, pero su distribución básicamente se ha venido produciendo a 
través de Internet. El 2004, se editó en CD, el Curso sobre mobiliario antiguo, 
celebrado en la Complutense del 28 al 30 de abril de ese mismo año, y que 
fue cargado en la Red para su total uso y disfrute de manera gratuita.

En relación con la anterior, suele ser habitual que los museos cuel-
guen en línea los textos relativos a las piezas del mes, que habitualmente 
tienen una pequeña tirada en papel, pero que en general se distribuyen 
de manera digital7.

4 Piera Miquel, 2011.
5 Ruiz Comin, 2008. http://nuevomundo.revues.org/40372. Consultado el 

14/07/2013.
6 Fernández Paradas, 2013 a; Fernández Paradas, 2013 b y Fernández Paradas, 2012.
7 Un ejemplo sería: Granados Nieto, José, 2007.
http://museocerralbo.mcu.es/web/docs/publicaciones/piezadelmes/2007_09_

mobiliario_asiento.pdf, Consultado el 16/07/2013.

http://museocerralbo.mcu.es/web/docs/publicaciones/piezadelmes/2007_09_mobiliario_asiento.pdf
http://museocerralbo.mcu.es/web/docs/publicaciones/piezadelmes/2007_09_mobiliario_asiento.pdf


 ANTONIO RAFAEL FERNáNDEz PARADAS 175

Como vemos, una futura Historia del Mueble exclusivamente on-
line parece que aún nos queda algo lejana en el tiempo. Lo que sí es 
habitual, —y gracias a ello la difusión de contenidos relacionados con 
el mueble está al alza—, es la subida a la Red de Redes, de ediciones 
en formato electrónico de sus homónimas en papel, principalmente 
en PDF. Decisiones —como la recientemente tomada por el Archivo 
Español de Arte—, de ofertar sus artículos en línea de manera gratuita, 
han supuesto un importante paso en la difusión y puesta en valor de la 
importancia del mueble en las sociedades occidentales, como producto 
cultural y de recuperación de la memoria histórica de los pueblos.

3. Algunos repositorios relacionados con la historia del mueble 
español

Empresas como Dialnet, Google Book, Biblioteca Digital Hispánica, 
o la difusión online de los contenidos y artículos de las revistas Galeria 
Antiqvaria o Subastas Siglo xxi, son actualmente los principales medios de 
acceso a documentación en papel versionada en línea, aunque tenemos 
que reconocer que los libros de mobiliario que se digitalizan y se ofre-
cen en Red, no sobresalen precisamente por su abundancia.

Merece un comentario la Asociación para el Estudio del Mueble, y 
su revista, al presentar ciertas carencias en relación a su distribución, y 
acceso a la misma online. La Asociación ofrece en su página Web algu-
nos de los textos publicados en papel, pero no todos, siendo imposible 
dirimir bajo qué criterios son incluidos o no. Así mismo, dependiendo 
de la versión escogida para el idioma, —catalán o español—, se ofrecen 
unos artículos u otros. Los artículos recogidos dentro de las monografías 
colectivas son reseñados, pero no están a disposición del público en red, 
privando a los usuarios de uno de los productos más interesantes salidos 
de manos de dicha asociación.

Para quien quiera profundizar en aquellas Webs con contenidos va-
riados acerca del mueble, remitimos a la Revista Estudio del Mueble, 
donde podemos encontrar una sección dedicada a enlaces de Internet 
sobre Historia del Mueble.

Dentro de los recursos a citar, no podemos dejar de olvidar los ban-
cos de datos de imágenes ofrecidos por algunos proveedores. En el caso 
español, la principal fuente con acceso a imágenes sobre mobiliario, de 
manera gratuita, es la base de datos DOMUS, ofrecida por el Ministerio 
de Cultura, y que contiene imágenes de los museos que conforman 
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la Red. Las posibilidades de esta base de datos son muchas y variadas, 
pero no recogen todos los objetos de todos los museos a los que repre-
senta, sino sólo aquellas piezas que están catalogadas. Museos como el 
Lázaro Galdiano, o el Prado, ofrecen sus propias bases de datos, donde 
se pueden consultar las colecciones que custodian. La Asociación para 
el Estudio del Mueble ofrece a sus socios la posibilidad de acceso a un 
banco de imágenes.

Dentro de estas bases de datos, debemos de citar a aquellas, españolas, 
que tienen por objeto recoger las cotizaciones y remates de obras de 
arte, además de mobiliario. En España básicamente tenemos que aludir 
a Galeria Antiqvaria, gratuita, y a Subastas Siglo xxi, previo pago, que ofre-
cen informaciones parciales sobre el mercado del arte, ya que no indizan 
catálogos al completo, sino que básicamente se alimentan de las piezas 
que son anunciadas en las revistas por las casas de subastas que contratan 
los servicios de publicidad de ambas publicaciones.

4. El gigante Artprice: una Historia Universal de la creación humana

Artprice es simplemente un gigante desconocido. Es la base de datos 
por excelencia dentro del mundo del arte y un punto de referencia que 
debería ser de obligada consulta para cualquier persona implicada con 
el mundo del arte en sus muchas y varias facetas. Es el mayor indicador 
mundial sobre cotizaciones y estimaciones de obras de arte que actual-
mente disponemos en la Red. Aunque sus principal baza es la pintura, 
—o mejor dicho, la obra firmada—, para el caso que nos ocupa —los 
muebles—, es una fuente básica para aproximarnos a ellos, en sus ver-
tientes económicas, bibliográficas, y sociales; por ejemplo a lo relativo al 
gusto de una determinada sociedad8.

Presentada en seis idiomas, inglés, francés, español, alemán, italiano 
y chino, indiza manualmente más de 3.600 casas de subastas de arte re-
partidas por toda la geografía terráquea, digitalizando uno por uno los 
catálogos de subastas y dando entrada, de manera individual, a cada una 
de personalidades o autores mencionados, unos 405.000 artistas aproxi-
madamente a día de hoy.

Las cifras son simplemente impresionantes, por no decir sencilla-
mente apabullantes: más de 27 millones de remates de obras de arte (in-
cluido muebles), lo que la convierte en el principal proveedor interna-

8 www.artprice.com Consultado el 10/05/2013.

http://www.artprice.com


 ANTONIO RAFAEL FERNáNDEz PARADAS 177

cional de información electrónica especializada en el sector. Además, y 
esto es lo interesante para el historiador, pone a disposición del usuario 
más de 108 millones de ilustraciones de obras, con todas las posibilida-
des que ello conlleva, además de poder cruzar diferentes tipos de datos.

Junto a todas estas virtudes «numéricas» o «estadísticas», Artprice no 
deja de revelar tampoco una cuestión especialmente significativa: el he-
cho de ser totalmente «democrática», por cuanto en sus registros tienen 
cabida cualquier tipo de obra y persona, sin importar la época, cultura, 
religión, tendencia, raza, color, etc. El único requisito es que alguna casa 
de subastas, de las más de 3.600 que confluyen en el buscador, haya re-
ferenciado en alguno de sus catálogos a algún artista. Art Price recibe en 
formato papel cada catálogo, lo digitaliza y trata individualmente a cada 
creador, del que se establecen datos biográficos, índices de cotizaciones 
y banco de imágenes.

La función de Artprice, salvo peticiones específicas bajo pago, es in-
formar de la manera más transparente posible, evitando cualquier tipo 
de juicio crítico en relación con las obras y autores que menciona y 
asumiendo como principio la verdad de lo indicado en los catálogos de 
subastas. Ayuda a configurar una Historia del Arte libre, internacional, 
y no sometida a ningún criterio excluyente. Tanto es así, que en vez 
de hablar de Historia universal del Arte, deberíamos hablar de Historia 
Universal de la Creación Humana.

Aunque para el perito tasador de obras de arte el servicio de mayor 
interés sea las cotizaciones de las obras de arte, para el historiador del 
arte/mueble, se abre todo un mundo de posibilidades infinitas a las que 
poder acudir: biografías, exposiciones, publicaciones, cotizaciones y algo 
de especial importancia: las firmas monogramas y símbolos de artistas. 
Además podemos encontrar servicios de compra venta, directorio de 
artistas, casas de subastas y galerías.

La calidad de las noticias publicadas es tal que llegan a corregir los 
datos ofrecidos por los catálogos de ventas9.

5. La problemática de la normalización

Dentro de todos los recursos que hemos citado, sean total o par-
cialmente online, hay una característica que en general los define y es 
la falta de normalización documental, a la hora de cargar los datos o 

9 http://web.artprice.com/start.aspx?video=1 Consultado el 1/08/2012.

http://web.artprice.com/start.aspx?video=1
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editarlos en línea, tanto en los protocolos que dan soporte a las edicio-
nes en línea, como en la descripción bibliográfica de publicaciones en 
red. Sirva por ejemplo la Asociación para el Estudio del Mueble, que, 
simplemente, cuelga en línea la maqueta definida de los artículos de la 
revista, no todos, sin ni siquiera ofrecer unos datos mínimos de identifi-
cación y reseña bibliográfica.

Desde hace algunos años vivimos en la época de la Web 2.0 y de las re-
des sociales. El cooperativismo está de moda y presente cada día en nues-
tras vidas. La Historia del Mueble en España no se ha hecho eco todavía 
de los cambios sociales que se están produciendo. Queremos aventurar 
que una vez que dé el salto definitivo a las publicaciones netamente elec-
trónicas, conllevará, no sabemos cómo, la inclusión del mobiliario español 
dentro de sistemas como Facebook, Tuenti, u otros (Fig. 2).

Fig.2. En España el número de publicaciones enteramente producidas de manera 

digital siguen siendo mínimas. Lo que sí podemos encontrar habitualmente es una ver-

sión en PDF de edición en papel de artículos sobre mobiliario.

6. Mueblearte. Un punto de encuentro para los historiadores del mueble

Dentro de esta trágica historia —en papel— que venimos cons-
truyendo detectamos un signo cuanto menos esperanzador. Para ser 
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más exactos, y en los últimos meses, se ha ido abriendo un hueco 
MuebleArte: una lista de distribución de contenidos digitales especia-
lizada en la Historia del Mueble español antiguo, que pretende ser un 
punto de encuentro para todos aquellos que dedican sus esfuerzos y 
tiempo a la «construcción» de la Historia actual del mueble antiguo 
realizado y «generado» desde la pluralidad de los reinos españoles.

Resulta paradójico que en plena época de la cultura digital y las 
redes sociales, los más «moderno» que en España esté realizándose en 
relación a la historia de sus muebles sea una lista de distribución de 
contenidos digitales. Creada el 30 de octubre de 2012, como la mayoría 
de las listas de la Red Iris, está abierta a todos los públicos, mediante 
suscripción. Actualmente tiene unos ochenta usuarios que comparten 
sus opiniones, dudas, recomendaciones y todas aquellas cuestiones rela-
cionadas con la Historia del Mueble español, aproximadamente desde 
sus propios orígenes hasta el Art Déco10.

Entre los objetivos de la lista cabría mencionar:
— Intercambiar ideas e opiniones. Fomentando el debate y el inter-

cambio de ideas en todos aquellos ámbitos de relaciones con la Historia 
del Mueble y su puesta en valor, además de su problemática en cuanto 
a la propia identificación de lo genuinamente español.

— Poner en valor el mobiliario español (antiguo, noble o culto, hasta 
el Art Déco). Donde tienen cabida todas aquellos proyectos de museali-
zación de conjuntos monumentales de piezas de mobiliario, además del 
propio estudio de las piezas y sus relaciones e interconexiones con el 
mobiliario europeo y colonial.

— Construir la Historia del Mueble español. Revisión historiográ-
fica. Abogando por nuevas metodologías y el análisis de nuevos focos de 
producción omitidos tradicionalmente por los historiadores.

— Historiografía y bibliografía de la Historia del Mueble español. 
Cuestión que prácticamente ha sido olvidada por todos los investiga-
dores del mueble español y de cuya reflexión pensamos que tienen que 
surgir las nuevas historias del mueble español.

— Personalidades de la Historia del Mueble Español. Quien es quien 
en la Historia del Mueble español, sobre qué temas se está investigando, 
desde cuándo, y cuáles son las nuevas líneas de investigación.

10 Los administradores de la lista consideran que debe de haber un punto y seguido 
entre el mueble antiguo y el mueble de diseño.



180 HISTORIA DEL MUEBLE ESPAÑOL: UNA REALIDAD EN PAPEL…

— Difusión de publicaciones sobre la Historia del Mueble español. 
Cuestión de especial trascendencia ya que las publicaciones relacionadas 
con la Historia del Mueble español, en un buen número de los casos, 
pueden ser consideradas casi «grises», dentro de la llamada literatura gris, 
por lo difícil de su acceso, y en muchos casos, en publicaciones total-
mente alejadas el mundo académico y de los índices de impacto.

— Tesis doctorales y proyectos de investigación. No sólo para la di-
fusión de las mismas, sino como punto de encuentro para fomentar el 
debate y lugar donde se produce una retroalimentación de ideas entre 
profesionales.

— Comercio y mercado del mueble español. Partiendo del principio 
de las posibilidades que ofrece el mercado del arte, del mueble antiguo 
para la propia configuración de las nuevas historias del mueble español. 
Debemos de tener en cuenta que muebles hay en todas las ventas de 
subastas de arte y que habitualmente las salas se suelen proveer de los 
muebles de su entorno, lo que conlleva partir de un posible principio de 
procedencia, vital para la configuración de microhistorias del mueble. 
Además un buen número de los ejemplares a la venta en subastas apa-
recen datados, cuestión que también es de gran trascendencia a la hora 
de poder establecer pautas de comportamiento en la evolución de los 
sistemas de construcción y decorativos.

— La internacionalidad del mobiliario español. Una de las grandes 
virtudes de la Historia del Mueble español es haber sido capaz de aunar 
su propia tradición con las corrientes y tendencias estilísticas interna-
cionales. La lista quiere ser un punto de encuentro, no sólo para los 
investigadores del mueble español, sino para todos aquellos profesionales 
que trabajan en las interconexiones que se establecen entre piezas de 
mobiliario.

— Eventos, ferias, congresos, seminarios, cursos, etc. Uno de los 
principales objetivos con los que nace la lista: ofrecer un punto de en-
cuentro centralizado por el que se canalicen todas aquellas informacio-
nes relativas a encuentros entre profesionales de la Historia del Mueble 
español.

— El mueble español en los sistemas de información y las redes 
sociales. Punto de encuentro para el fomento y proyección de propues-
tas relacionadas con los sistemas de información y las redes sociales, el 
uso de los mismo, o los nuevos usos y utilidades que se pueden llegar a 
implementar.
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— Colecciones y coleccionismo de muebles españoles. Se da la cir-
cunstancia que muebles, buenos o malos, nobles o populares, ha habido 
en todas las circunstancias y en todos los tiempos MuebleArte quiere 
ser también un punto entre muebles/personas/colecciones de muebles/ 
museos.

— Materiales y técnicas. Probablemente uno de los principales obje-
tivos de la lista sea profundizar en la visión técnica del mueble español, 
ya que una determinada sociedad construye sus muebles de una deter-
minada manera y con un determinado fin. No se construye de la misma 
manera una cómoda francesa del siglo xviii que una inglesa o catalana, 
cuestión que además nos permite delimitar geográficamente y cuasi 
«antropológicamente» las distintas producciones.

Como podemos a observar, y a falta de otros medios, la lista nace con 
el objetivo de aunar y unir a todos aquellos entes, entidades y personas 
implicados en la Historia del Mueble Español.

7. A modo de conclusión

En función a todas estas cuestiones parece evidente afirmar que la 
Historia del Mueble español, desde el punto de vista de su propia incor-
poración a la cultura digital y las redes sociales, tiene todavía un largo 
camino por recorrer, y que, de momento, para el caso español, no queda 
muy claro ni siquiera si ha comenzado a andarlo por su propio pie.

La pregunta sería ¿Por qué no hay una relación causa-efecto en-
tre las nuevas tecnologías y la Historia del Mueble español? Pensamos 
que la esencia radica en la propia problemática que presentan las Artes 
Decorativas, en el contexto, referencias e interferencias de la Historia 
del Arte actual. No parece muy conveniente invertir recursos, medios y 
personas en un «tipo» de arte que actualmente sigue considerándose, o 
lo que es todavía peor «conceptualizándose» en una categoría «inferior» 
respecto a la arquitectura, escultura y pintura.

En relación a esto, pensamos que en la Historia del Mueble espa-
ñol actual, no se ha producido todavía, aunque comience a atisbarse, 
el salto generacional que ceda el paso a jóvenes investigadores hijos de 
su tiempo, que puedan liberarse de las cadenas del papel y los soportes 
tradicionales.

Para ello, se necesita de un clima espiritual propicio para tales me-
nesteres, y que poco a poco la comunidad científica implicada en la 
Historia del Mueble, y en todas sus vertientes —ya sean historiadores, 
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catalogadores, tasadores o museólogos— tomen conciencia de la nece-
sidad de superar sistemas tradiciones de asentamiento del conocimiento 
y sepan apostar por la difusión de los mismos por otros canales y vías.
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Planteamiento inicial: estudio y aprovechamiento digital de los 
repertorios métricos impresos

el proyecto remetca1 tiene como objetivo la creación de un reperto-
rio métrico digital de la poesía medieval castellana que abarcará testimonios 
poéticos en nuestra lengua desde sus primeras manifestaciones, a finales 
del siglo xii, hasta la riqueza y variedad de formas métricas de la poesía 
cancioneril de los siglos xv y xvi, con el límite de la primera edición del 
Cancionero General de Hernando del Castillo (1511) —por el momento—.

remetca tiene como punto de partida los repertorios métricos que 
comenzaron a elaborarse desde fines del siglo xix en europa. estos im-

1 remetca es un proyecto de investigación con sede en la universidad nacional 
de educación a distancia (uned, madrid). en su página web (www.uned.es/remetca) 
están detallados todos sus datos, el equipo de investigación, sus fases y el sistema de ac-
tuación desarrollado en cada momento, además de un apartado de noticias que ofrece 
información actualizada de congresos, eventos y proyectos de humanidades digitales 
vinculados con nuestro campo de trabajo en cada una de sus fases.

file:///C:\Users\Maria%20Dolores\AppData\Local\Temp\www.uned.es\remetca
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presos surgen a raíz de la recolección y estudio del material lírico (prin-
cipalmente románico) que desde el siglo xviii venía interesando al mo-
vimiento romántico en europa. Los presupuestos de rousseau pronto 
darían fruto en alemania, y así Herder se convertiría en el verdadero 
creador del «mito» de la poesía popular, que más tarde sería desarrollado 
por goethe, los hermanos schlegel y grimm, y uhland, entre otros. Los 
repertorios métricos impresos vinieron, de algún modo, a sistematizar ese 
material lírico recogido y ensalzado por la literatura de la época.

el siglo xx no detuvo la producción de repertorios métricos (en un 
principio todavía en papel) sino que, por el contrario, puede decirse 
que ese es el siglo en el que se perfeccionaron las diferentes técnicas de 
ordenamiento métrico-rimático y estrófico del material lírico.

a continuación, ofrecemos un brevísimo panorama del desarrollo de 
la literatura de repertorios métricos desde el siglo xix a nuestros días.

Primera etapa: Los repertorios métricos en la época del positivismo

de acuerdo con lo dicho más arriba no resulta extraño que el pri-
mer repertorio métrico haya surgido en tierras germanas. fue el filó-
logo gotthold naetebus quien en 1891 publicó el primer repertorio 
métrico que reunía con un método riguroso la poesía narrativa francesa 
altomedieval a partir de esquemas rimáticos que se unían a formas mé-
tricas, Die nicht lyrischen Strophenformen des Altfranzösischen.

portada del repertorio de 

gotthold naetebus, 

Die nicht lyrischen 

Strophenformen des 

Altfranzösischen
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Segunda etapa: los repertorios métricos en papel a lo largo de los siglos xx-xxi

desde los años 30, pero sobre todo en el periodo posterior a la 
segunda guerra mundial, se abre una prolífica segunda etapa de re-
pertorios elaborados con una tecnología un poco más avanzada en su 
disposición o «mise en page», aunque sin demasiados cambios sustancia-
les en el ordenamiento del contenido del material métrico y rimático. 
surgen entonces trabajos como los de pillet y carstens para la lírica oc-
citana, Bibliographie der trobadours, hacia 1933 (revisado por istvan frank 
hacia 1966 en su modélico Répertoire métrique de la poésie des troubadours), 
o los de mölk y Wolfzettel para la lírica d’oïl, Répertoire métrique de la 
poésie lyrique française des origines à 1350, de 1972.

el ejemplo galo calaría fuertemente en italia, donde desde 1967 en-
contramos un largo elenco de trabajos ejemplares como el de giuseppe 
tavani para la lírica gallego-portuguesa (Repertorio metrico della lirica 
galego-portoghese, 1967), o más tarde los repertorios de antonelli (1984), 
pagnotta (1995), solimena (2000) para las líricas de geografía italiana, 
como la siciliana y la del dolce stil novo, o el de repertorio de betti 
(2001) para las cantigas de santa maría alfonsíes, entre muchos otros.

portadas de los repertorios métricos de pagnotta (1995) y 
parramon i blasco (1992), respectivamente
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cabe destacar que en españa apenas contamos con unos pocos ejem-
plos de repertorios que hayan sistematizado corpora líricos peninsulares. 
así, más allá de los señalados para la tradición lírica gallego-portuguesa, 
apenas pueden señalarse el Repertori metric de la poesía catalana medieval de 
parramon i blasco, de 1992, y el Repertorio métrico de la poesía cancioneril 
del siglo xv, de ana maría gómez bravo (1999), fruto de sus tesis doc-
toral defendida en la universidad de alcalá de Henares.

Tercera etapa: siglos xx y xxi. Los repertorios digitales

el ordenamiento que propone un repertorio métrico no está dema-
siado de lejos de la estructura de una simple base de datos relacional. La 
clasificación precisa y expresada en unos pocos datos, sumada al objetivo 
de reagrupar material de acuerdo a unas determinadas coordenadas, en-
cuentra en la estructura de la base de datos y en el espacio de la pantalla 
de ordenador, un modo mucho más completo de aprovechamiento de 
las coincidencias en las búsquedas métrico-rimáticas de los repertorios 
en papel. Los primeros ejemplos de repertorios digitales, como el de 
Horvath para la poesía húngara medieval (que más adelante reseña-
mos), son buena muestra del modo en el que los repertorios métricos 
se vieron beneficiados por el método y la forma del mundo digital. Lo 
dicho puede constatarse en este cuadro comparativo entre el Naetebus 
en versión papel (1891) y de su transformación en la base de datos con-
temporánea accesible desde la web:

fragmento del repertorio en papel de gotthold naetebus, 

Die nicht lyrischen Strophenformen des Altfranzösischen
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mientras que las búsquedas en papel limitan las coincidencias al 
material que vamos encontrando página a página, las realizadas en el 
formato digital arrojan datos que, a simple golpe de vista, pueden re-
lacionarse entre sí. por ejemplo, si buscásemos una estrofa amplísima-
mente explotada, como la cuarteta de alejandrinos monorrimos, en un 
repertorio en papel como el naetebus, deberíamos escudriñar material 
a lo largo de más de una veintena de páginas. por el contrario, en el 
nouveau naetebus esta nos arroja todas las coincidencias a partir de 
íncipits que se muestran en una única pantalla por la que el interesado 
se mueve, y de allí decide si profundizar o no su búsqueda, a partir de 
las diferentes fichas que se ofrecen para cada poema. para los interesados 
en las relaciones intertextuales y/o de contrafactura este primer paso de 
cotejo entre íncipits que facilita la versión digital del repertorio resulta 
fundamental para emprender un análisis formal completo entre las dife-
rentes piezas de ese corpus.

se suma a todo ello, como ventaja fundamental, el hecho de que 
las búsquedas son mucho más sencillas en el espacio digital, ya que, a 
través de investigaciones simples se puede acceder a distintos campos en 
función del tipo de rastreo, mientras que la consulta del libro exigía un 
elevado conocimiento de estas materias para saber cómo estaba orga-

captura de pantalla de Le Nouveau Naetebus— répertoire des poèmes strophiques 
non-lyriques en langue française d’avant 1400 (seláf, Levente),

nouveaunaetebus.elte.hu [fecha de consulta: 30/10/2013]

http://nouveaunaetebus.elte.hu/
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nizado, cómo buscar en los índices, qué significaban las abreviaturas y 
dónde se encontraban los poemas.

a continuación, veremos algunos ejemplos de los principales reper-
torios digitales accesibles en la actualidad a través de internet.

Hungría. RPHA—Répertoire de la Poésie Hongroise Ancienne

el repertorio de la poesía húngara medieval, dirigido por iván 
Horváth, es uno de los primeros que se realizaron en formato digital en 
la década de los 90, y que hoy en día muestra una última versión actua-
lizada conforme a los avances en el ámbito digital:

España: MedDB2. — Base de datos da Lírica profana galego-portuguesa

en españa existe el meddb2, Base de Datos de la Lírica Gallego-
Portuguesa. mercedes brea dirige este proyecto que se aloja en el centro 
de investigación ramón piñeiro de santiago de compostela.

en su primera versión meddb fue pionera en españa en ofrecer 
al investigador todo el corpus profano gallego-portugués acompañado 
de información bibliográfica y de los esquemas métrico-rimáticos del 
repertorio de tavani, que aquí encontró, desde nuestro punto de vista, 
su máxima explotación.

captura de pantalla de la rpHa—Répertoire de la poésie hongroise ancienne, (iván 
Horváth et alii): http://rpha.elte.hu/rpha/ [fecha de consulta: 30/10/2013]

http://rpha.elte.hu/rpha/
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Italia: BEdT: Bibliografa Elettronica dei Trovatori

en italia se han llevado a formato digital los repertorios de pillet 
y carstens y frank, a los que se les ha añadido además información 
bibliográfica y de diferente tenor. se trata de la Bibliografa Elettronica dei 
Trovatori, dirigida por stefano asperti:

captura de pantalla de la meddb— base de datos da Lírica profana
galego-portuguesa, (mercedes brea et alii) http://www.cirp.es/bdo/med/meddb.

html [fecha de consulta: 30/10/2013]

captura de pantalla de la bedt— bibliografia elettronica dei trovatori, 
(asperti et alii) www.bedt.it [fecha de consulta: 30/10/2013]

http://www.cirp.es/bdo/med/meddb.html
http://www.cirp.es/bdo/med/meddb.html
http://www.bedt.it/


192 remetca

 Reino Unido: Cantigas de Santa Maria. Database
en oxford se ha gestado la base de datos de las Cantigas de Santa 

María, dirigida por stephen parkinson, que además de incluir una am-
plia información sobre poemas, manuscritos, milagros y distintas versio-
nes de cada uno de los episodios incluye información métrico-rimática 
para cada pieza. cabe destacarse que este recurso no permite el cotejo 
de los distintos esquemas métrico-rimáticos de las cantigas sino que es-
tos datos son parte de fichas que se ofrecen para cada uno de los textos 
del rey sabio de castilla:

Francia: Nouveau Naetebus

como su nombre lo indica, el nouveau naetebus, del que ya hemos 
hablado anteriormente, es un repertorio digital basado en el Naetebus en 
papel, al que se le han añadido otros corpora que completan el universo 
de la poesía narrativa francesa, como el trabajo de Långfors o sinclair. el 
proyecto está dirigido por Levente sélaf:

captura de pantalla de The Oxford Cantigas de Santa Maria Database (stephen 
parkinson) http://csm.mml.ox.ac.uk/ [fecha de consulta: 30/10/2013]
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el repertorio castellano medieval. Remetca

Planteamientos iniciales

el proyecto remetca que aquí presentamos viene a viene a siste-
matizar un corpus que hasta el momento no había sido abordado como 
tal mediante la elaboración de una base de datos. remetca tiene como 
objetivo la creación de un repertorio métrico digital de la poesía medie-
val castellana que abarcará, como dijimos en un principio, testimonios 
poéticos en nuestra lengua desde sus primeras manifestaciones, a finales 
del siglo xii, hasta la riqueza y variedad de formas métricas de la poesía 
cancioneril de los siglos xv y xvi, con el límite, por el momento, de la 
primera edición cancionero general de Hernando del castillo (1511).

pero pasemos ya a describir el proceso de creación del repertorio 
métrico.

el paso inicial de este proyecto ha sido la realización de un webframe 
o prototipo web que nos ofrece el esquema del buscador que hemos 
diseñado, tal como refleja la imagen que reproducimos más abajo. Los 
criterios de búsquedas o campos buscables son, entre otros: título, incipit, 

captura de pantalla de Le Nouveau Naetebus— répertoire des poèmes strophiques 
non-lyriques en langue française d’avant 1400 (seláf, Levente),

nouveaunaetebus.elte.hu [fecha de consulta: 30/10/2013]

http://nouveaunaetebus.elte.hu/
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autor y los identificadores de otras bases de datos como philobiblon2 
y cancionero virtual3 que contienen información sobre los elementos 
recogidos, que son principalmente de tipo bibliográfico. pero también 
encontramos campos buscables de información métrica, que es la más 
relevante para este repertorio, se puede buscar por esquema rimático, 
esquema rítmico, estrofa, etc.

nuestro buscador arrojará, pues, una serie de resultados en una lista 
que se podrán ir consultando de forma individualizada, si se requiere 
más detalle.

una vez que se accede a cada uno de los resultados, entramos en la 
ficha del poema. en ella encontraremos una información muy amplia: 
la obra completa en la que se inscribe el poema, una muestra del texto 
y los datos métricos concretos del poema que se ha buscado:

2 base de datos bio-bibliográfica con sede en la universidad de berkeley sobre textos 
romances escritos en la península ibérica en la edad media y temprano renacimiento, 
de acceso gratuito a través de internet. dirección web http://bancroft.berkeley.edu/
philobiblon/index_es.html consultada el día 30/10/2013.

3 proyecto con sede en la universidad de Liverpool que recoge la poesía del can-
cionero castellano del siglo xv basándose en la obra de dutton. dirección web: http://
cancionerovirtual.liv.ac.uk/main-page.htm consultada el día 30/10/2013.

captura de pantalla del prototipo del buscador de remetca

http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/index_es.html
http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/index_es.html
http://cancionerovirtual.liv.ac.uk/main-page.htm
http://cancionerovirtual.liv.ac.uk/main-page.htm
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realizar el prototipo además de una tarea técnica es también un 
trabajo de reflexión. al crear el prototipo se han ido planteando una 
serie de problemas, muchas veces inherentes a la propia métrica me-
dieval castellana, sobre los que conviene reflexionar. en primer lugar la 
necesidad de hacer una distinción entre obra completa y poema porque 
una obra puede ofrecer muchas variedades métricas, como sucede, por 
ejemplo, con la Historia troyana polimétrica. también podemos encontrar 
poemas dentro de poemas, como villancicos insertos en obras de teatro, 
pongamos por caso. a esto se suman otras cuestiones como la manera 
de representar los estribillos o versos de vuelta por la —en ocasiones—
vaga delimitación de los mismos. otro eje de problemas es el derivado 
de la heterogeneidad de los textos literarios y del arco temporal sobre el 
trabajamos, en el que se incluyen desde poemas épicos como el Cantar 
de Mío Cid, que tiene tiradas muy largas y no siempre en verso regular, 
hasta géneros más complejos como el teatro, en el que la variedad mé-
trica se supedita a los personajes, o la poesía de cancionero, que apuesta 
por las innovaciones métricas.

captura de pantalla del prototipo del buscador de remetca
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Planteamiento técnico

todos estos problemas de fondo exigen una adecuada solución téc-
nica que permita que el buscador sea intuitivo y útil, es decir, que el 
investigador que lo utilice entienda fácilmente cómo puede realizar sus 
búsquedas, y que los resultados sean lo más precisos posible. vamos a pa-
sar a describir las herramientas técnicas que utilizadas hasta el momento 
para lograr este objetivo.

Las opciones técnicas que se nos ofrecían para realizar este tipo de 
repertorio eran las siguientes: una base de datos relacional o un len-
guaje de marcado XmL, que en nuestro caso sería tei. vamos a pasar a 
describir brevemente cuáles son las ventajas y desventajas de estas dos 
opciones:

Base de datos relacional

una base de datos normal es un conjunto de datos pertenecientes a 
un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior 
uso. sin embargo, una base de datos relacional es una base de datos que 
se organiza en distintas tablas entre las que se establece una relación. así 
se crean conexiones que hacen posibles relacionar los datos de varias 
tablas y realizar búsquedas complejas.

ventajas que presenta para nuestro repertorio, que afectan principal-
mente para los investigadores que introduzcan los datos:

−	 fácil manejo: interfaz amigable para el investigador o usuario.
−	 participación de colaboradores externos de forma más sencilla.
−	 Homogeneidad: formularios con datos finitos.

desventajas que presenta para nuestro repertorio, que son mayorita-
riamente de tipo más profundo o técnico:

−	 mayor complejidad técnica inicial, lo que implica unos conoci-
mientos mayores de informática no accesibles a todos los inves-
tigadores del proyecto, por lo que su funcionamiento es menos 
transparente.

−	 dependencia de un software específico, con todo lo que ello 
añade desde el punto de vista de posibilidad de cambios, eco-
nomía, etc.

−	 menor flexibilidad.
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Lenguaje de marcado XML: TEI

La otra posibilidad es la utilización de un lenguaje de marcado o 
markup language. explicaremos brevemente en qué consiste y qué ven-
tajas e inconvenientes presenta, desde nuestro punto de vista, para la 
digitalización de un repertorio métrico.

un lenguaje de marcado combina texto con información extra acer-
ca del texto por medio de las etiquetas o marcas. Las marcas también 
están formadas de texto, pero estas marcas son interpretadas cuando se 
muestra el documento.

algunos lenguajes de marcas muy conocidos son el XmL o el 
HtmL, que se utiliza en las páginas web.

el lenguaje de marcado en nuestro caso debería ser tei (text 
encoding initiative), un estándar basado en XmL que es el estándar 
universal para la digitalización de textos en humanidades, ciencias so-
ciales, lingüística, etc.

algunas de las ventajas que presenta para el repertorio métrico son 
las siguientes:

−	 mayor flexibilidad.
−	 disponibilidad del texto, puesto que se etiqueta sobre él.
−	 acceso directo al código. Los investigadores o colabora-

dores que trabajen en el proyecto no lo hacen desde un 
formulario, sino directamente sobre el código.

−	 Lenguaje estándar: que hace que sea transparente para cual-
quiera familiarizado con tei y que no presente complica-
ciones técnicas si hay cambios posteriores.

−	 filosofía open-source.

desventajas que presenta para el repertorio:

−	 requiere una mayor formación técnica inicial del personal 
investigador: necesidad de aprender el lenguaje de etique-
tado.

−	 posibilidades infinitas: se introduce prácticamente en el 
campo de la edición de texto, ya que o bien existe y nos 
basamos en una edición del texto fiable o el etiquetado 
podrá exigir casi una labor de edición.

una vez analizadas las ventajas y desventajas de cada uno de los sis-
temas nuestra opción ha sido elegir un sistema mixto que incluya las 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
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dos posibilidades. La estructura será la de una base de datos que a su 
vez incluye campos de lenguaje de marcado. especificando más, para 
que además sea visible cómo se ha tratado de conjugar lo bueno de 
ambos sistemas, esto se traduce en un sistema de programación de bases 
de datos opensource, mysQL, estándar, que se combina con campos de 
etiquetado XmL-tei para completar toda aquella información métri-
ca que presenta dificultades para ser recogida mediante formularios de 
base de datos.

Las ventajas de uso de mysQL son muchas, pues es un programa 
de libre distribución, con interfaces de programación realizado para la 
mayoría de los lenguajes, que además es capaz de almacenar grandes 
volúmenes de datos, y ofrece variadas posibilidades de interrogación. 
esto se completa con un modelo mixto de datos en el que se incluye 
un campo de lenguaje de marcado XmL para el que se usa el estándar 
tei en su módulo Verse específicamente diseñado para describir las 
particularidades métricas de los poemas.

reproducimos aquí un esquema del diseño de nuestra base de datos 
que recoge varias tablas. Las principales son la de obra completa y la 
de poema. en ellas se aglutina toda la información referente al autor, al 
manuscrito, a los datos externos, etc., y a la información métrica de cada 
uno de los esquemas que aparecen en el conjunto.

esquema de la base de datos de remetca.
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así, toda obra completa debe de tener como mínimo un poema, o 
esquema métrico diferente, pero también puede contener varios. por 
ejemplo, en un caso como el Libro del buen amor, que reúne distintos 
esquemas métricos habría que rellenar varias tablas correspondientes a 
poema para cada uno de los distintos esquemas, pero solamente tendría-
mos una tabla de obra completa que recogería todos los datos de la obra 
en su conjunto.

aquí presentamos, para que sea visible la interfaz que se le ofrece al 
investigador que introduce los datos, una imagen de los formularios que 
utilizamos para completar todo este tipo de tablas:

y he aquí una captura de pantalla en el que vemos cómo se incluye 
dentro de la base de datos el campo de etiquetado tei-XmL en el que 
incluimos el texto que estamos analizando y reflejamos con etiquetas las 
particularidades métricas del mismo, como son el número de verso, el 
número de estrofa, la rima o el esquema métrico:

captura de pantalla del formulario de remetca.
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reproducimos asimismo una captura en la que se ven marcados más 
claramente estos metadatos métricos sobre el propio texto recogido en 
negro.

captura de pantalla del formulario de remetca.

captura de pantalla del campo tei que se introduce en los 
formularios de remetca
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el lenguaje de marcado que usamos es, como decíamos, el estándar 
utilizado para las Humanidades digitales, el text encoding initiative o 
tei-XmL, que cada vez se extiende más para este tipo de proyectos. el 
módulo que más hemos desarrollado es el módulo de verso, que cuenta 
con una serie de etiquetas específicas para los fenómenos de tipo mé-
trico, de las cuales hemos hecho una selección para etiquetar aquellos 
aspectos que nos interesan más.

Perspectivas de futuro

Llegados a este punto, vamos a presentar las perspectivas de futuro 
del proyecto remetca. el proyecto nació en su origen para paliar la 
ausencia de un repertorio métrico de poesía medieval castellano, pero 
a su vez, se ha tenido siempre en mente que este repertorio pueda ser 
conjugable con otros repertorios digitales ya existentes en las poesías 
europeas. así, nos insertamos dentro de un conjunto de sistemas en 
el que el repertorio castellano es una pieza más de un megareperto-
rio sobre el que ya se está trabajando en la conjugación de todos los 
campos, de las etiquetas, y de un sistema que permita unificar todos 
los proyectos existentes. esta iniciativa surgió de la universidad de 
budapest4. el resultado será un repertorio conjunto con varios campos 
que permitan realizar búsquedas a través de las distintas particularida-
des métricas de los poemas. incluirá todas las características métricas 
que nosotros hemos recogido para nuestro repertorio y además otra 
serie de campos que nosotros no hemos necesitado recoger, ya que 
nuestro sistema métrico no los utiliza, como por ejemplo la estructura 
gónica. La inclusión de todos estos aspectos permitirá que la búsqueda 
pueda ser lanzada en dimensiones mucho más amplias y que investi-
gadores que no conozcan nuestro sistema métrico puedan utilizar sus 
resultados para sus trabajos.

La finalidad última de este repertorio es incluir los datos que hemos 
mencionado de los distintos corpora existentes y aglutinarlos en una 
sola pantalla de búsqueda.

4 Megarep project (en construcción): http://rpha.elte.hu/megarep/search.do 
[consultado el 30/10/2013]. impulsado por la eötvös Loránd university of sciences in 
the field of medieval and early modern studies.

http://rpha.elte.hu/megarep/search.do
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Comentarios finales

La importancia de este proyecto radica fundamentalmente en su ca-
rácter innovador y multidisciplinar. Las contribuciones que realiza son 
útiles tanto para el campo de la métrica medieval como para el de las 
Humanidades digitales.

Las aportaciones principales que se pretenden conseguir son, por una par-
te, propiciar una integración total de las nuevas tecnologías en los análisis 
literarios y poéticos y en los instrumentos de investigación del filólogo, crean-
do una herramienta que aumentará considerablemente las posibilidades de 
estudio comparativo y fomentando el libre acceso universal y la colaboración 
entre investigadores de diversas latitudes. por otra parte, se quiere también 
impulsar la línea de investigación de las Humanidades digitales (que integre 
trabajos literarios tradicionales con investigación en nuevas tecnologías) den-
tro del área de la filología española y la teoría literaria en nuestro país.
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E-DITOR: 
HERRAMIENTA DE AUTOR EN LA NUBE 

PARA LA CREACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS1

Eduardo Rodríguez López, Ángeles Saavedra Places 
Laboratorio de Bases de Datos. Universidade da Coruña

1. Introducción

En este artículo se presenta e-ditor, una herramienta en la nube que per-
mite crear de forma sencilla y mantenible contenidos digitales de diferente 
naturaleza, permitiendo exportarlos a formatos estándar y con diferentes 
estilos de presentación, de forma que puedan ser visualizados, no sólo en 
ordenadores, sino también en cualquier otro dispositivo que en la actualidad 
usamos para consumir contenidos digitales: smartphones, tablets, etc.

Esta herramienta fue desarrollada por el Laboratorio de Bases de Datos 
en colaboración con su empresa spin-off, Enxenio, en el marco de un pro-
yecto, financiado por la Consellería de Economía e Industria de la Xunta 
de Galicia (ref. IN841C 2011/94) titulado «Solución integral para la crea-
ción, visualización y distribución de contenidos digitales interactivos». El 
objetivo del proyecto es desarrollar herramientas imprescindibles para que 
las editoriales y otras entidades generadoras de contenidos adapten su ne-

1 Este trabajo está parcialmente financiado por la Xunta de Galicia (Fondos FEDER), a 
través de los proyectos refs. IN841C 2011/94, y GRC2013/053; y por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Fondos FEDER), a través de los proyectos refs. TIN2009-14560-C03-02 y TIN2010-
21246-C02-01
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gocio al nuevo contexto digital en que nos estamos precipitando y hasta 
el cual les resulta demasiado costoso evolucionar, precisamente por falta 
de tecnología de fácil acceso que les dé soporte en las diferentes etapas 
que esta nueva cadena de producción requiere. Desde la publicación en 
enero de 2013 de e-ditor, son ya cinco editoriales las que la están usando 
de forma profesional como soporte de sus creaciones digitales.

El resto del artículo se organiza como sigue: primero se presenta 
el laboratorio, sus líneas de investigación y su relación con la empresa 
Enxenio. En el apartado 3, se presentan las características principales de 
e-ditor, y se describe desde el punto de vista de su arquitectura, que 
ha sido diseñada de forma modular, para dar soporte a cada uno de los 
procesos implicados en la construcción de un material digital. En el 
apartado 4, se detalla la creación de un tipo concreto de contenido digi-
tal: los libros electrónicos de lectura, y como se maquetan y se exportan 
al formato ePub. Finalmente, se exponen las conclusiones y se plantean 
brevemente los trabajos futuros.

2. Presentación del Laboratorio de Bases de Datos (LBD)

El Laboratorio de Bases de Datos (http://lbd.udc.es) es un grupo 
de investigación de la Universidade da Coruña, con sede en la Facultad 
de Informática, formado por profesorado y estudiantes del Área de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos de la misma Universidad. En la ac-
tualidad, está integrado por un total de 10 profesores/as doctores/as, 3 
investigadores postdoctorales, 4 estudiantes predoctorales, financiados 
con contratos y becas en convocatorias públicas, y 9 personas más que 
desarrollan su trabajo en el marco de contratos con cargo a proyectos de 
I+D y contratos con empresas y/o administraciones.

Las líneas de investigación en las que el grupo desarrolla su trabajo 
son principalmente las siguientes:

- Bases de datos y sistemas de información
- Bibliotecas Digitales y recuperación de información
- Recuperación de textos y estructuras avanzadas y algorit-

mos de compresión e indexación
- Sistemas de Información Geográfica

El trabajo que realizamos en la línea de las Bibliotecas Digitales y 
la recuperación de información ha estado enfocado hacia el diseño de 

http://lbd.udc.es
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interfaces de usuario amigables, federación, automatización de su cons-
trucción, y, en los últimos años, en la creación, distribución y visuali-
zación de contenidos digitales. Así, hemos participado en el desarrollo 
de un libro de texto de educación secundaria y en una herramienta de 
creación específica, también hemos colaborado en el desarrollo de una 
guía interactiva de árboles, que permite reconocerlos por la forma y co-
lor de su tronco, ramaje y hojas, y participamos en el desarrollo de una 
plataforma de venta y alquiler de contenidos digitales, aplicando nuestro 
conocimiento y experiencia en estructuras avanzadas y algoritmos de 
compresión e indexación para diseñar un sistema DRM que protege los 
contenidos de copias no permitidas, de forma totalmente transparente 
para el usuario lector.

2.1. Enxenio: spin-off del Laboratorio de Bases de Datos

El Laboratorio de Bases de Datos creó en 2003 una empresa de base 
tecnológica (EBT) con el objetivo doble de transferir a la industria sus 
resultados de investigación, y de dar una salida profesional a su estudian-
tado egresado. En la actualidad, esta empresa, Enxenio (http://www.
enxenio.es), está participada, no sólo por profesorado y estudiantado del 
grupo, sino también por personal contratado en la propia empresa.

Desde su creación, la empresa ha explotado 3 registros de propiedad 
intelectual pertenecientes al grupo de investigación y sigue colaborando 
con el Laboratorio en I+D+i, concretamente, en el marco de solucio-
nes de Bibliotecas Digitales y Sistemas de Información Geográfica para 
Smart Cities, y en el desarrollo, como hemos comentado, de herramien-
tas que permitan a las empresas productoras de contenidos (editoriales, 
etc.) introducirse en el nuevo paradigma digital. 

3. E-DITOR

3.1. Objetivos

E-ditor ha sido creado para cumplir los objetivos y requisitos si-
guientes:

•	 Software as a Service (SaaS): funcionamiento según el modelo de 
distribución de software como servicio, con las ventajas que eso 
supone de cara al usuario final, como son la posibilidad de ac-
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ceso a la herramienta desde cualquier dispositivo con conexión 
a internet y sin necesidad de instalación, la utilización siempre 
de la última versión de la aplicación con todas las mejoras im-
plementadas, o la disponibilidad de copias de seguridad perió-
dicas de los contenidos elaborados.

•	 Gestión del catálogo digital: permitir a cada organización o usua-
rio la gestión y el mantenimiento de todo su catálogo digital de 
forma centralizada y segura. Entre sus funcionalidades estarán 
la creación, edición, clonación o borrado de materiales, o la 
gestión de carpetas para su organización.

•	 Trabajo colaborativo: facilitar la elaboración colaborativa de los 
contenidos permitiendo registrar desde una cuenta otros usua-
rios colaboradores para que accedan a la gestión del catálogo 
compartido de contenidos. Los contenidos deberán estar siem-
pre disponibles para todos sus usuarios colaboradores y en su 
versión más actual, sin necesidad de realizar ningún proceso de 
sincronización.

•	 Contenidos de diferente naturaleza: permitir crear contenidos de 
distinta naturaleza, como libros de lectura, libros de texto inte-
ractivos, objetos digitales educativos, cuadernos de actividades 
de autoevaluación (preguntas tipo test, de verdadero/falso, ejer-
cicios de completar, ejercicios de asociar y ordenar, crucigra-
mas, etc.), o de cualquier otro tipo mediante la combinación de 
los diferentes elementos de contenidos disponibles.

•	 Separación de tareas: dividir el proceso de elaboración de conte-
nidos en las distintas tareas del proceso editorial, como la de-
finición de la estructura de un material, la introducción en sí 
de contenidos (texto, actividades, etc.) o la definición del estilo 
final de presentación. Esta separación de tareas deberá permitir 
que cada una de ellas pueda ser llevada a cabo por personal 
especializado.

•	 Flujo de trabajo (workflow): establecer un flujo de trabajo que 
guíe el proceso de creación a través de una secuencia de pasos 
bien definida, lo que facilitará la elaboración de los contenidos 
de forma organizada, favoreciendo también la coordinación del 
trabajo en el caso de la elaboración colaborativa de los mate-
riales.
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•	 Representación estructurada de los contenidos: almacenamiento de 
los contenidos de forma estructurada e independiente del for-
mato de exportación final. Esto permitirá exportar los con-
tenidos a distintos formatos de publicación sin necesidad de 
adaptarlos a las peculiaridades de cada uno de ellos.

•	 Exportación a formatos estándar: se utilizarán formatos están-
dar para exportación de los contenidos, como son ePUB o 
SCORM.

•	 Contenidos dirigidos a diferentes dispositivos de lectura: dependien-
do de su naturaleza, los contenidos creados se deberán poder 
visualizar/usar en diferentes dispositivos: PC, eReader, tablet, 
smartphone, pizarra digital, etc. E-ditor permitirá crear distintos 
acabados de un mismo contenido adaptados a las características 
de los dispositivos.

•	 Colecciones de contenidos digitales: deberá ser especialmente dise-
ñado para incrementar la productividad en la creación de con-
tenidos que compartan una misma estructura y/o una misma 
presentación, a través de su reutilización. Esto es especialmente 
útil para la creación de series o colecciones de libros.

•	 Soporte para realizar revisiones en tempo real: debe permitir la co-
rrección de errores tipográficos que puedan aparecer después 
de estar ya publicados los libros, y también publicar nuevas ver-
siones corregidas.

•	 Reusabilidad de los contenidos: permitirá usar contenidos ya ter-
minados en nuevas versiones posteriores, y también cambiar la 
presentación y el formato final de un contenido ya creado.

•	 Soporte para varios idiomas: deberá ser diseñado para soportar 
varios idiomas, y que la incorporación de nuevos idiomas sea 
sencilla.

3.2. Arquitectura

Teniendo en cuenta estos requisitos, y desde un punto de vista fun-
cional, la arquitectura de la herramienta (ver Figura 1) se ha diseñado 
en 4 módulos independientes: el Módulo de Autenticación, el Módulo 
de Edición, el Módulo de Maquetación y el Módulo de Exportación. 
Esta separación lógica en módulos permite independizar las diferentes 
etapas del proceso de creación de los contenidos digitales (edición, pre-
sentación y exportación), lo cual facilita que cada una de ellas pueda ser 
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llevada a cabo de forma independiente por personal del perfil adecuado, 
por ejemplo, pedagogos o docentes en el diseño y edición de conteni-
dos, y creativos o diseñadores gráficos en su presentación final. 

Módulo de Autenticación

Módulo
Maquetación

Módulo
Exportación

Módulo Edición

Catálogo Estructura Contenido

Base DatosRepositorio 
Multimedia

Figura 1. Arquitectura funcional de e-ditor

3.3. Módulo de edición

Permite crear y actualizar los contenidos digitales en sí, almacenándo-
los de forma estructurada en una base de datos. Este módulo independiza 
la creación del contenido, de la presentación y del formato final de pu-
blicación, lo que permite que un mismo contenido pueda ser publicado 
en diferentes formatos y visualizado con distintos estilos de presentación. 
Para favorecer la creación de contenidos digitales bien organizados y es-
tructurados, el módulo de edición de contenidos digitales está dividido, a 
su vez en tres submódulos encargados, respectivamente, de la catalogación 
del contenido, la creación de su estructura general y la elaboración de los 
contenidos guiándose por elementos estructurales definidos. 

3.3.1. Catálogo

Este módulo permite definir los metadatos del contenido digital. 
Los atributos que editor recoge de cada contenido son compatibles con 
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el Dublin Core Metadata Element Set (Dublin Core Metadata Initiative, 
1999), respaldados por estándares como ISO Standard 15836:2009, 
ANSI/NISO z39.85-2007 o IETF RFC 5013.

Tal y como se puede ver en la Figura 2, sólo el campo «Título» es 
obligatorio. Para algunos campos se facilita información relativa al tipo 
de información que se debería almacenar. También se permite especifi-
car una imagen representativa del libro, que se usará como icono.

Figura 2. Catalogación del contenido

3.3.2. Estructura

Este módulo permite especificar la estructura de un libro o de una 
colección de libros: capítulo, sección, subsección, etc., y especificar ade-
más el tipo de contenido válido para cada nivel de la jerarquía. Esta tarea 
es especialmente útil en el caso de colecciones de libros (por ejemplo, 
colecciones de autor, colección de clásicos, etc.), donde se define una 
estructura única y se reutiliza posteriormente en todos los libros de la 
colección. E-ditor permite para ello clonar una estructura ya en uso y 
también ofrece estructuras predefinidas para ciertos tipos de contenidos 
como novelas (formadas por capítulos con información textual), libros 
de texto o unidades didácticas. 

En todo caso, las estructuras predefinidas o clonadas pueden ser 
completamente personalizadas, y también se pueden definir desde cero. 
Tal y como se puede ver en la Figura 3, la definición de la estructura se 
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hace a través de una única interfaz gráfica que permite crear un árbol 
donde los nodos superiores representan las secciones de más alto nivel 
y las hojas representan los tipos de contenidos que incluye cada sección 
que podrán ser de tipo textual/multimedia (edición libre en HTML: 
texto, imágenes, vídeos, etc.), de tipo actividades y ejercicios interacti-
vos, de tipo enlaces, o de tipo glosario (ver apartado 3.3.3).

En la siguiente tabla se resumen los tipos de elementos que pueden 
formar parte, en la actualidad, de un contenido digital de e-ditor:

Icono Significado

Estructural – conforman el esqueleto de un contenido.

HTML – edición libre en HTML.

Ejercicios – sección con ejercicios y actividades interactivas.

Links – engloba un conjunto de enlaces a otras páginas o a otras sec-
ciones del contenido.

Glosario – engloba un conjunto de términos acompañados de su defi-
nición.

Por lo tanto, en la Figura 3, vemos que el contenido que se está 
preparando estará formado por temas. Cada tema contendrá un texto 
inicial y luego se dividirá en apartados, y cada apartado podrá estar 
formado por un contenido textual/multimedia, ejercicios interactivos, 
enlaces o un glosario.

Figura 3. Definición de la estructura
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3.3.3. Contenido

A través de este módulo, se especifica, primero, la tabla de contenidos 
y también se crea el contenido propiamente dicho. 

Para crear la tabla de contenidos, se utiliza la estructura previamente 
definida. De esta forma, se guía al usuario en esta tarea. Así, para la es-
tructura definida en la Figura 3, al dar de alta una entrada de nivel 1 de 
la tabla de contenidos, e-ditor fuerza a que sea de tipo tema. Sin embar-
go, si damos de alta un elemento de nivel 2, entonces obligatoriamente 
tiene que ser de tipo textual/multimedia, o de tipo Apartado. De esta 
forma, se garantiza que la organización final del contenido obedece a la 
estructura previamente definida.

A medida que se configura la tabla de contenidos, se puede trabajar 
en la elaboración del contenido en sí. Como ya vimos en el apartado 
dedicado a la estructura, los tipos de contenido para los que da soporte 
e-ditor son los siguientes:

Contenido textual y multimedia. 
En un libro de lectura este es, en la mayor parte de los casos, el único 

contenido existente. En otros casos, como los libros de texto, también 
suele representar un porcentaje alto de contenido. E-ditor proporciona 
un componente HTML WYSIWYM2 que permite gestionar de forma 
sencilla y eficiente este tipo de contenido. El editor WYSIWYM sigue 
una aproximación semántica. En la actualidad, e-ditor soporta, aparte de 
párrafos normales, otros elementos de contenido específicos como poe-
mas, definiciones, notas destacadas, pies de página o referencias biblio-
gráficas. En la maquetación, pueden también definirse estilos generales 
para cada tipo de contenido concreto, facilitando así, no sólo la primera 
edición, sino reediciones posteriores con presentaciones diferentes.

Links. 
Se trata de un tipo de contenido que permite establecer enlaces en-

tre diferentes partes del contenido, o enlaces a recursos externos.
Glosario. 
Se trata de definiciones de términos que se pueden usar de forma 

clásica al final de los contenidos, o interactiva, de modo que se puede ac-
ceder a la definición en el punto del contenido donde aparece el término. 

2 WYSIWYM es el acrónimo de What You See Is What You Mean. Se centra en 
definir el formato semántico del texto, dejando para el último paso la definición del 
aspecto final del libro.
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Ejercicios interactivos.
Están dirigidos especialmente a los libros de texto y unidades didác-

ticas, fundamentalmente, aunque también son útiles en otros contenidos 
de entretenimiento con componente didáctico. Los tipos de ejercicios 
que soporta e-ditor son los siguientes:

•	 Tests. Se trata del clásico ejercicio de elegir la respuesta co-
rrecta entre varias respuestas posibles para un enunciado 
dado. Para cada posibilidad, permite almacenar una explica-
ción de por qué es correcta o incorrecta, la cual será presen-
tada al lector cuando la elija al hacer el ejercicio. Las posibles 
respuestas se reordenan cada vez que se muestra el ejercicio.

•	 Preguntas verdadero/falso. Son ejercicios que solo pueden ser 
contestados con verdadero o falso. Igual que en el caso an-
terior, al diseñar cada pregunta, se puede preparar una expli-
cación de por qué es verdadera o falsa, que será presentada 
al lector al resolver el ejercicio.

•	 Preguntas de respuesta corta. Son preguntas que se responden 
con una palabra o con un conjunto de palabras muy deter-
minado. Para crear este tipo de ejercicios, es necesario alma-
cenar el enunciado y las posibles respuestas válidas. E-ditor 
permite un máximo de tres. Para dar una respuesta como 
válida tiene que coincidir exactamente con alguna de esas 
tres posibilidades. Intencionadamente, no se admiten varia-
ciones de mayúsculas/minúsculas, acentos, ni por supuesto, 
ningún otro tipo de error ortográfico, etc.

•	 Ejercicios de ordenar y emparejar. Se trata del típico ejercicio 
de vincular pares de palabras o frases, o de ordenar por di-
ferentes criterios, según se especifique en el enunciado, una 
lista de palabras.

•	 Crucigramas. Aunque e-ditor no ofrece soporte para crear 
crucigramas, sí permite importar los creados a través de la 
herramienta JCross de Hot Potatoes3.

•	 Ejercicios de rellenar huecos. Se trata de enunciados donde hay 
huecos que el usuario lector tiene que cubrir con las pala-
bras apropiadas. Para crear este tipo de ejercicios, se escribe 
el enunciado, marcando con caracteres «#» las palabras don-

3 JCross es una de las herramientas que forman parte del software Hot Potatoes, y es 
ampliamente utilizada en educación para generar ejercicios de crucigramas.
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de deban ir los huecos. La corrección, igual que en el caso 
de los ejercicios de respuesta corta, se realiza mediante una 
comparación exacta.

•	 Ejercicios de redacción. Ejercicios formados por un enunciado 
en los que la respuesta debe ser redactada como texto, y que 
por tanto no se pueden corregir de forma automática sino 
de forma subjetiva por el profesor.

3.4. Módulo de maquetación

Este módulo se encarga de trasladar el contenido a su presentación 
final. Esta tarea es independiente del contenido en sí, pero está comple-
tamente relacionada con su estructura, ya que para cada elemento es-
pecificado es necesario configurar su visualización. Asimismo, depende 
también del formato en el que se vaya a exportar, ya que las posibilida-
des varían entre unos y otros.

Por lo tanto, cada plantilla de maquetación se crea para un formato 
determinado. Sin embargo, se pueden crear tantas plantillas como se 
quiera para el mismo o para diferentes formatos.

Para facilitar esta tarea, e-ditor ofrece una serie de plantillas de ma-
quetación para los diferentes formatos. Estas plantillas pueden usarse di-
rectamente, o pueden tomarse como base para configurar una particular.

Sólo para usuarios expertos, e-ditor permite también definir una 
nueva plantilla, dando acceso al código CSS. 

3.5. Módulo de exportación

E-ditor permite exportar los contenidos creados, principalmente, a 
tres formatos:

•	 ePub: ePub 2.0 es el estándar para libros electrónicos más exten-
dido en la actualidad entre los dispositivos de lectura eReaders. 
Este formato está basado en HTML5 y un conjunto restringido 
de CSS, y define la extensión .epub para empaquetar todos los 
documentos del contenido en un único archivo (comprimido 
en formato zIP). Los metadatos del contenido es necesario es-
pecificarlos en Dublin Core. Por otro lado, debido a las limita-
ciones del estándar, no soporta contenidos multimedia. Por lo 
tanto, es el formato ideal para libros digitales de lectura. 
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•	 SCORM: es un estándar que se usa principalmente para conte-
nidos e-learning y que está soportado por la mayor parte de los 
LMS (Learning Management System). Permite definir secuencias 
de aprendizaje sobre el mismo contenido, de forma que se pue-
da adaptar a diferentes perfiles: inicial, intensivo, de repaso, etc. 
También define varias API para la comunicación con los LMS, 
de forma que se puedan establecer comunicaciones para que el 
LMS se entere, por ejemplo, de los contenidos que el usuario 
visualizó, de las actividades que realizó o incluso de la nota que 
obtuvo en cada uno. Por esta razón, este formato es especial-
mente adecuado para materiales de teleformación.

•	 WEB (HTML5): los smartphones, los tablets, y los PCs ofrecen 
diferentes visores de libros electrónicos con soporte de están-
dares variable. Sin embargo, el factor común en todos estos 
dispositivos es la presencia de un navegador compatible con el 
estándar HTML5, soportando contenidos multimedia, conteni-
do interactivo, animaciones vectoriales, y fórmulas matemáticas. 
Las pizarras electrónicas, presentes en la actualidad en la mayor 
parte de los centros educativos, al estar basadas en PC, soportan 
también este lenguaje. Este formato es el ideal para contenidos 
dinámicos e interactivos, aunque también puede almacenarse 
cualquier otro contenido textual. 

4. Como crear un libro electrónico en formato ePUB

Aunque e-ditor es una herramienta que ha sido diseñada para dar 
soporte a la creación de contenidos complejos y muy elaborados, resulta 
también una opción muy ágil para crear contenidos sencillos, como no-
velas o cualquier otro libro de lectura, que son los contenidos digitales 
más extendidos.

En este apartado, se describe cómo se puede crear un libro de 
lectura en formato ePub siguiendo el workflow en cuatro pasos para la 
creación con e-ditor de cualquier contenido (ver Figura 4). En este 
caso, para ejemplificarlo, crearemos el ePub del libro Follas Novas de 
Rosalía de Castro, suponiendo que ya disponemos del contenido en 
texto plano.
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Figura 4. Workflow de creación de un contenido digital con e-ditor

El proceso de creación del libro comenzaría en la pantalla co-
rrespondiente al catálogo de materiales pulsando el botón «Nuevo 
material». 

En primer lugar se incorporarían los datos de catalogación del libro. 
En nuestro caso, cubrimos los datos que corresponden y subimos la 
imagen de portada de la primera edición (ver Figura 5).

Figura 5. Datos de catalogación del contenido

La definición de la estructura del contenido es el siguiente paso. Se 
trata de especificar de qué partes va a constar y de qué tipo será cada 
parte. En nuestro caso, podemos decir que Follas Novas estará dividido 
en capítulos, y que cada capítulo tendrá poemas. Finalmente, tendremos 
que decir que el contenido de los poemas es texto HTML.
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Crearemos la estructura desde cero, arrastrando los componentes 
estructurales y los del contenido hacia el centro de la página, hasta 
conseguir el árbol que define la estructura que se presenta en la Figura 
6.

Figura 6. Definición de la estructura

En el paso tres, se define la tabla de contenidos. Cada elemento y su-
belemento de la tabla, sólo puede ser de los tipos estructurales definidos 
en el paso anterior. El resultado será una tabla como la que se muestra 
en la Figura 7.

Figura 7: Tabla de contenidos
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A medida que se va elaborando la tabla, ya es posible trabajar en 
el contenido propiamente dicho. El componente que proporciona e-
ditor para hacerlo (ver Figura 8) es bien conocido, ya que en poco se 
diferencia del que podemos encontrar en un procesador de textos o en 
un editor de páginas web, con lo que el usuario podrá usarlo de forma 
cómoda desde el primer momento.

Figura 8. Contenido HTML

Finalmente, el último paso consiste en aplicar un formato de pre-
sentación al libro y descargarlo como producto final. En la Figura 9, se 
presenta la pantalla de e-ditor que permite realizar esta tarea. En nuestro 
caso, seleccionaremos formato ePub, elegiremos que formen parte del 
índice de contenidos, tanto los bloques preliminares como los capítulos, 
y seleccionaremos una plantilla de visualización de las predefinidas. Con 
esto el libro Follas Novas está listo para visualizar en su estado final, o 
directamente descargar. 

En todo caso, el libro seguirá almacenado en la base de datos para 
cualquier modificación futura, y puede ser exportado/descargado tantas 
veces como se necesite.
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Figura 9. Maquetación y exportación

5. Distribución y uso

Como ya hemos comentado en la introducción, e-ditor se estrenó en 
enero de 2013, y desde entonces está accesible en la web www.e-ditor.es. 

Enxenio, la empresa spin-off del grupo de investigación, distribuye y 
comercializa esta herramienta a través de dos licencias:

•	 Licencia gratuita: para uso personal, académico o de investigación. 
Los contenidos generados de esta forma no pueden ser utilizados 
con fines comerciales y podrán ser puestos a disposición del público 
general de forma gratuita a través de la web de e-ditor. El almacena-
miento para este tipo de contenidos está limitado a 50 MB.
En la actualidad, hay más de un centenar de usuarios registrados 
que están elaborando sus contenidos digitales con e-ditor.

•	 Licencia comercial: está pensada para profesionales del sector edito-
rial. Se ofrecen diferentes soluciones con diferentes tarifas según 
el volumen de contenidos que se vayan a generar, y el número de 
colaboradores que permiten en su creación. Los contenidos, en 
este caso, no se hacen públicos. Algunas empresas/organizacio-
nes que actuaron en el proyecto como observadores interesados 
y que están en la actualidad usando la herramienta como sopor-
te para sus creaciones digitales son: AS-PG (Asociación Socio-
Pedagóxica Galega), Galaxia, Galebook, Baía Edicións, COAG 
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(Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia) o Editorial Sauré. Se 
trata de empresas que se dedican a la creación de contenidos digi-
tales exclusivamente, o que han decidido comercializar la versión 
digital con cada libro en papel que editen. También está siendo 
usada para elaborar libros de texto curriculares y unidades didác-
ticas, por ser una de las pocas herramientas existentes que ofrece 
soporte completo para la creación de este tipo de contenidos.

6. Conclusiones

Se ha presentado e-ditor, una herramienta de creación de conteni-
dos digitales que ha sido desarrollada en colaboración por la empresa 
Enxenio y el grupo de investigación de la Universidade da Coruña, 
Laboratorio de Bases de Datos, con el objetivo de ofrecer a las edito-
riales y otras empresas generadoras de contenidos, el soporte necesario 
para generar contenidos digitales a bajo coste, de manera que su intro-
ducción en este nuevo mercado sea rentable.

Se ha explicado en detalle su arquitectura funcional, mostrando las 
posibilidades de creación de contenidos que la herramienta ofrece, y 
también se ha presentado el workflow de creación de un ePub para dejar 
constancia de la facilidad de manejo de la herramienta para crear con-
tenidos sencillos.

El objetivo, tanto del grupo de investigación, como de la empre-
sa, es mantener y ampliar e-ditor para convertirla en una herramienta 
verdaderamente útil para la creación de contenidos digitales. Por este 
motivo, se distribuye como SaaS (Software as a Service), de manera que 
las actualizaciones del software lleguen inmediatamente a los usuarios 
sin necesidad de que instalen nada. Para continuar este proyecto, tene-
mos planificado financiar nuestro trabajo a través de las distribuciones 
comerciales de la plataforma y de nuevas subvenciones. 
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El caso dE AnAgnórisis: 
una rEvista y una Editorial digitalEs
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El proyecto anagnórisis incluye una revista de investigación teatral 
(www.anagnorisis.es) y una editorial (www.ed-anagnorisis.com) espe-
cializada en obras dramáticas y estudios humanísticos. El primer nú-
mero de la revista vio la luz en junio de 2010, mientras que la editorial 
presentó sus primeras publicaciones en diciembre de 2012, por lo que 
el proyecto lleva tres años consolidándose. a lo largo de este período, 
hemos intentado crear unas plataformas de difusión que se caracterizan 
y destacan por algunas peculiaridades respecto a otros proyectos que se 
están desarrollando en internet.

Es importante volver la mirada sobre el trabajo de anagnórisis, pero 
también sobre otras propuestas, para reflexionar y hacer un breve ba-
lance del estado de la cuestión. desde nuestro punto de vista, y gene-
ralizando, actualmente podemos clasificar los resultados de cualquier 
investigación en el campo de las humanidades en tres categorías que, se-
gún su visibilidad en internet, podemos ordenar de la siguiente manera: 
artículos académicos presentados en revistas de libre acceso; ediciones 
digitales —ya sean de actas de congresos, estudios, tesis, etc. o ediciones 
de obras de más o menos fiabilidad en cuanto a la fijación del texto, 
con o sin aparato crítico—; y, por último, bases de datos desarrolladas 
por proyectos de investigación, vinculados a instituciones públicas o 
privadas.

http://www.anagnorisis.es
http://www.ed-anagnorisis.com
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respecto a esta última categoría, no podemos negar el alto valor de 
este tipo de proyectos, cuya ardua tarea de recolección de datos facili-
ta enormemente el trabajo del del investigador, como dicat, catcom, 
artelope, Manos teatrales, etc., por citar tan solo unos ejemplos. no 
obstante, es preciso apuntar que las bases de datos están dirigidas a un 
público muy especializado y, por consiguiente, reducido, ya que son 
herramientas precisas, orientadas a investigadores. En otros términos, 
no se conciben como «productos» creados para la transferencia de co-
nocimiento a la sociedad, por lo que, lamentablemente, gozan de poca 
visibilidad en internet.

a diferencia de esta modalidad, los artículos y las ediciones, sí posibi-
litan la tan requerida transferencia. si nos fijamos en la labor de un joven 
investigador, al inicio de su carrera, este tiene dos medios para dar a co-
nocer su trabajo: por un lado, las comunicaciones en eventos de difusión 
científica y, por otro, la publicación de artículos en revistas académicas.

Hasta hace unos años, la mayoría de revistas, sobre todo las más valo-
radas, se publicaban en papel; mientras que, en comparación, las digitales 
representaban una minoría relegada al menosprecio de la comunidad 
académica. En el 2010, momento en el que nace la revista de investi-
gación teatral Anagnórisis, muchos no nos auguraban ningún futuro por 
escoger la red como medio de difusión. no ha pasado tanto tiempo, 
no hablamos de décadas, sino de hace tan solo tres años. sin embargo, 
aquellas personas incrédulas en el potencial de internet ahora escogen 
la red para publicar; de hecho, se aprecia una gran proliferación de re-
vistas electrónicas. además, muchas, que solo empleaban el papel, en la 
actualidad cuelgan los artículos en línea como, por ejemplo, revista de 
Literatura, Anales Cervantinos, La Perinola, etc.

ante esta realidad, se hace necesario formular dos preguntas: ¿a 
qué se debe este cambio? y ¿cómo mantenerse en la red frente a la 
competencia? creemos que este cambio se fundamenta en cuatro 
factores decisivos: la familiarización con el medio digital, la gran difusión 
de internet, la gratuidad de los contenidos y la regularización y valora-
ción de las revistas electrónicas.

Por una parte, los jóvenes están más familiarizados con las nuevas 
tecnologías que las generaciones anteriores, por lo que no se debaten 
entre uno u otro medio de publicación. Para ellos, lo impreso y lo digi-
tal tienen el mismo peso en cuanto a la valoración de su trabajo. Pero, a 
efectos prácticos, existe una gran diferencia entre ambos soportes, pues 
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los contenidos de las revistas en línea se difunden de forma más eficaz, 
dada la rapidez y democratización de la red, sin olvidar el bajo coste de 
su distribución. 

Esta última característica permite el acceso gratuito a los contenidos, 
lo que conlleva un mayor número de lectores potenciales, que no se 
verán obligados a adquirir un volumen misceláneo si solo están inte-
resados en un artículo. En este sentido, debemos señalar que la revista 
Anagnórisis no está subvencionada por ningún organismo, ni vinculada 
a ninguna universidad. Es una publicación totalmente independiente, 
que nace y pervive por puro amor al teatro. si en lugar de publicar en 
la red lo hiciéramos en papel, nos veríamos obligadas a cobrar por cada 
número para amortizar los costes de impresión1.

y el cuarto factor, posiblemente el más determinante, consiste en la 
regularización y valorización de las publicaciones por medio de indexa-
dores y bases de datos especializadas, que desde hace tiempo ya no solo 
tienen en cuenta las revistas impresas, sino que también recogen y cali-
fican las electrónicas. de este modo se ha creado un clima de confianza 
entre toda la comunidad científica que, apoyada por estos sistemas de 
valoración, ya no rechaza la posibilidad de publicar en la red.

las revistas digitales, por tanto, ya no solo atraen a los más jóve-
nes. internet ha conectado a diferentes generaciones de investigadores. 
de hecho, con el auge de las redes sociales, se han creado repositorios, 
como www.academia.edu, en los que cada usuario puede compartir sus 
publicaciones y, así, ampliar la difusión de la investigación más allá de la 
propia revista, independientemente de su soporte.

según nuestra experiencia, hemos detectado que existen cuatro in-
gredientes principales que nos distinguen del resto de publicaciones: la 
diferenciación, los contenidos de calidad, un proceso rápido de evalua-
ción y los indexadores.

respecto a la búsqueda de la diferenciación, Anagnórisis es la prime-
ra y, hasta la fecha —que sepamos—, la única revista de investigación 
teatral de carácter internacional. su internacionalidad no solo se fun-

1 Por supuesto, con esto no queremos decir que nuestra manera de actuar sea me-
jor en comparación con otras publicaciones en línea, pues lo natural es contar con el 
apoyo económico de proyectos o entidades, que se hacen cargo de todos los costes que 
conlleva la creación y actualización de los contenidos de una revista: gastos de manteni-
miento de la Web (dominio, hosting, etc.), el trabajo de los informáticos, la corrección, 
la maquetación, etc.

http://www.academia.edu
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damenta en el soporte electrónico, sino, también, en publicar en tres 
lenguas (español, inglés y francés) y ofrecer artículos y reseñas de teatro 
universal, sin ceñirnos a una determinada época ni a un área geográfi-
ca concreta, como ocurre con otras revistas digitales: Teatro de palabras 
(revista especializada en teatro español áureo) o Don galán (revista del 
centro de documentación teatral, dedicada a la escena española de los 
siglos xx y xxi). desde Anagnórisis se plantea un monográfico dos veces 
al año con una temática lo suficientemente abierta para aceptar pro-
puestas de cualquier índole teatral. además, existe una parte miscelánea 
que favorece la aparición de otros artículos relevantes para la comuni-
dad investigadora.

El segundo paso, el relativo a la calidad, solo puede obtenerse por 
medio de un comité científico externo, formado por especialistas en la 
materia y de reconocido prestigio internacional que, realmente, evalúan 
los originales y son ellos los únicos que deciden sobre la publicación de 
los artículos. así pues, todas las convocatorias son abiertas a cualquier 
persona interesada, a quien le garantizamos la revisión por pares, me-
diante un proceso de doble ciego, fomentando, de esta forma, la mayor 
objetividad posible en la selección.

Esta es una característica sumamente valorada por los autores, como 
también lo es la rapidez en el proceso de evaluación y publicación. al 
respecto, la fecha límite de recepción de originales finaliza justo un mes 
antes de que salga a la luz el número, en mayo y noviembre respectiva-
mente. En otras palabras, en este ínterin se desarrolla la evaluación, la 
comunicación de la decisión al autor, la corrección y la maquetación 
de los trabajos. y, por el momento, nunca se ha publicado un número 
fuera de plazo.

asimismo, unos de los factores decisivos que pueden empujar a un 
autor a publicar con Anagnórisis es la presencia de la revista en diferen-
tes indexadores y bases de datos. como ya se ha señalado, este hecho 
fomenta la confianza de los autores en las publicaciones. Pero la incor-
poración de un título en estas bases de datos es una tarea complicada, 
que requiere tiempo y paciencia, pues los procesos de selección pueden 
durar incluso años.

no obstante, siendo una revista joven e independiente, consideramos 
que nuestro posicionamiento es más que correcto. Por un lado, cumpli-
mos 31 criterios de valoración de latindex; 15 criterios de la anEca 
(agencia nacional de Evaluación de la calidad y acreditación); y 14 
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criterios de cnEai (comisión nacional Evaluadora de la actividad 
investigadora). Por otro lado, estamos indexadas en: dialnet, Mla, dicE, 
isoc, doaJ, academic Journals database y e-revistas: Plataforma open 
acces de revistas científicas Electrónicas Españolas y latinoamericanas. 
y nos encontramos a la espera de nuevas aprobaciones.

En cuanto a la segunda vertiente del proyecto anagnórisis, es de-
cir, la correspondiente a la editorial, únicamente trataremos de nuestro 
ámbito de especialización: las ediciones de obras teatrales. Para ello, lo 
primero que nos preguntamos es cómo aparecen en la red los textos 
dramáticos. sin tener en cuenta páginas Web personales o blogs, nos 
podemos encontrar con tres principales tipologías: las bibliotecas vir-
tuales, las ediciones digitales llevadas a cabo por parte de proyectos de 
investigación y las editoriales digitales.

Para el primer caso, se puede poner de ejemplo la archiconocida 
biblioteca virtual Miguel de cervantes, cuyos contenidos son suma-
mente visibles en la red. los especialistas saben de la poca fiabilidad de 
algunos textos, pues son comunes las erratas. no obstante, es una de las 
fuentes más consultadas a todos los niveles de la sociedad. sin duda, la 
amplia variedad de documentos digitalizados y la gratuidad a su acceso 
son factores que favorecen su visibilidad.

ahora bien, las ediciones teatrales de proyectos de investigación tam-
bién son gratuitas y, a diferencia de la cervantes virtual, el texto siempre 
está bien fijado y, en algunos casos, incluso acompañados de aparato 
crítico y otros materiales de apoyo para el lector. En resumen, son pro-
ductos más completos que los ofrecidos por la mencionada biblioteca. 
Entonces ¿por qué no gozan de tanta repercusión?, ¿por qué no con-
siguen la anhelada transferencia de conocimiento? En nuestra opinión, 
lo fundamental, en este sentido, es el marketing. y, con ello, no nos refe-
rimos a que se haga publicidad explícita de los proyectos (no aparecen 
anuncios en los medios de la cervantes virtual), sino a que se elaboren 
contenidos atractivos que complementen las Webs; que en ellas, además 
de la edición, también se incluyan imágenes, vídeos, entrevistas, entre 
otros materiales. si no se amplían las miras y se intenta crear una mayor 
oferta, los diferentes proyectos resultan endogámicos, pues simplemente 
editan para una minoría, unos pocos que, por regla general, ya conocen 
de antemano su existencia.

Para cubrir las expectativas de una posible demanda de obras elec-
trónicas, nacen las editoriales digitales. sobre estas, en un primer mo-
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mento, se puede pensar que la principal diferencia con los anteriores 
sistemas de difusión es el previo pago de los libros y, por tanto, que 
representan una desventaja para el lector. no obstante, a través de los dos 
ejemplos citados, se puede comprobar que la gratuidad, por un lado, no 
es sinónimo de calidad y, por otro, tampoco de visibilidad.

la editorial anagnórisis, consciente de las posibilidades que ofrece la 
red, intenta unir calidad con visibilidad. En primer lugar, a diferencia de 
los sistemas anteriores, todas sus obras se presentan en dos formatos que 
aparecen directamente en la biblioteca personal del lector: en línea, con 
una interfaz que proporciona herramientas para trabajar con el texto, y 
en epub, formato descargable para e-book, tabletas, dispositivos móviles, 
etc. además, Anagnórisis apuesta firmemente por los jóvenes dramatur-
gos, por lo que también presentamos en la misma web de la editorial, 
y de acceso libre, una memoria escénica, pues muchos de los textos 
publicados también se representan en el momento de su publicación, de 
forma que intentamos favorecer la unión indisociable que representa el 
género teatral: lectura y representación. así como contenido adicional 
de índole informativa, enfocado tanto a lectores como a directores que 
busquen un texto con determinadas características para llevar a escena, 
y un foro donde los lectores y escritores pueden interactuar.

En segundo lugar, la calidad de nuestra editorial viene garantizada 
por nuestra formación como filólogas, especializadas en teatro, y, por 
supuesto, por la existencia de un comité científico de gran importancia, 
que, del mismo modo que para los artículos de la revista, evalúa las edi-
ciones críticas y los estudios2.

2 al respecto, es importante remarcar la aparición de un sistema de valoración, 
como en el caso de las revistas, exclusivamente dedicado a las editoriales de investi-
gación. se trata de un proyecto impulsado por el csic denominado sPi (scholarly 
Publishers indicators) que ha empezado su labor con las publicaciones en papel. a pesar 
de ser un gran comienzo, consideramos que los criterios en los que basan su evaluación 
no son objetivos, pues parten de una encuesta realizada a investigadores españoles, en 
la que se les solicitaba que indicasen las tres editoriales más importantes en sus corres-
pondientes disciplinas y, sobre los resultados, aplicaron la fórmula icEE (indicado de 
calidad de Editoriales según los Expertos). desde nuestro punto vista, el resultado de 
esta fórmula nunca podrá considerarse objetiva, ya que los encuestados pueden tener 
intereses personales a la hora de elegir una u otra editorial, o desconocer la existencia de 
otras de mayor calidad a las elegidas. Es, sin lugar a dudas, un gran principio, pero se de-
bería buscar un método parecido al que se aplica a las revistas, con criterios totalmente 
objetivos y con los que se pudieran valorar también a las editoriales digitales.

http://epuc.cchs.csic.es/SPI/
http://epuc.cchs.csic.es/SPI/


 laEticia rovEccHio antón / alba urban baños 229

y, siguiendo la orientación de la revista, la editorial también po-
see carácter internacional, tanto por la procedencia de nuestros autores 
como por la variedad de idiomas en que publicamos. Esto último, su-
mado a las tres series que ofrecemos: textos dramáticos contemporá-
neos, ediciones críticas y estudios de cualquier disciplina humanística 
(no solamente de temática teatral), hace que Editorial anagnórisis se 
caracterice por publicar obras dirigidas a diferentes lectores, desde el 
investigador hasta el lector ocasional.

a modo de conclusión, anagnórisis es un proyecto independiente. 
tanto la revista como la editorial fomentan la transferencia de conoci-
miento al proporcionar contenidos atractivos dirigidos a un gran pú-
blico, entre el que se encuentra el más especializado: los investigadores.

la revista, desde su creación hasta la fecha, está consiguiendo un 
éxito notable, sin duda debido a dos factores fundamentales: el libre 
acceso y la aparición en indexadores. la editorial, en cambio, no corre 
esta misma suerte. la falta de hábito de leer en línea o con e-book, la 
inexistencia de indexadores y el previo pago pueden ser elementos que 
frene a algunos lectores. a pesar de esta aparente dificultad, recibimos 
constantemente textos y estudios para su publicación, lo que permite 
demostrar que lo digital tiene cada vez mejor aceptación. En este senti-
do, como apunta Juan antonio ríos carratalá:

la actual crisis económica […] está siendo demoledora para el mundo 
del teatro y la edición del mismo ha pasado a mejor vida en numerosos 
casos. […] En este panorama, la opción de la edición digital pasa a ser el 
baluarte que nos suele quedar y no parece incómodo si ponemos algo de 
nuestra parte para evitar la melancolía por aquello que no volverá3.

3 ríos carratalá, Juan a., «las ediciones digitales: algo más que una opción» en Las 
puertas del Drama. revista de la AAT, 41, en el sitio web El Kiosco Teatral. En línea: http://
www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-41/las-ediciones-digitales-
algo-mas-que-una-opcion/

http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-41/las-ediciones-digitales-algo-mas-que-una-opcion/
http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-41/las-ediciones-digitales-algo-mas-que-una-opcion/
http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-41/las-ediciones-digitales-algo-mas-que-una-opcion/
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Definición

El proyecto Hipertexto de Pérez Galdós: el epistolario (HPGE) es un 
iniciativa digital que se propone ofrecer a los investigadores en general 
la riqueza del patrimonio documental del epistolario de Benito Pérez 
Galdós que conserva la Casa-Museo del autor en Las Palmas de Gran 
Canaria. Para ello el HPGE ha supuesto la elaboración de una herra-
mienta informática que lo convierte en utilizable desde un número 
amplísimo de perspectivas.

El HPGE es el trabajo científico más reciente emprendido por la 
Cátedra Pérez Galdós, el espacio de investigación creado por el Cabildo 
de Gran Canaria (Casa-Museo Pérez Galdós) y la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria en 1995, con el fin de difundir el conoci-
miento, estimular la investigación y editar adecuadamente al creador 
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grancanario Benito Pérez Galdós. Desde la fecha citada la Cátedra Pérez 
Galdós ha estado dirigida por Yolanda Arencibia, Catedrática (C. U.) de 
Filología Española (Literatura) de la ULPGC, en la actualidad catedráti-
ca emérita de la misma Universidad, quien presenta este proyecto junto 
a Rubén Domínguez, PTA del HPGE e Investigador del Departamento 
de Filología Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC); ambos investigadores son miembros del Instituto de Análisis 
y Aplicaciones Textuales de esta universidad..

Filosofía del proyecto

Desde el comienzo de sus actividades, la Cátedra Pérez Galdós se ha 
definido por un alto espíritu de excelencia al servicio de los objetivos 
que la sostienen y que tienen una doble vertiente. Por un lado colabora 
en las distintas actividades que son propias de la vida regular de la Casa-
Museo Pérez Galdós en donde tienen su sede: ha asesorado y apoyado 
las tareas divulgativas de la Casa; y por el otro ha asumido y dirigido su 
tarea científica: la programación de cursos de posgrado, la organización 
de seminarios especializados, la participación efectiva en la preparación 
científica de los distintos Congreso Galdosianos, etc.

Un hito en las actuaciones de la Cátedra Pérez Galdós es el proyecto 
HPGE que ahora nos ocupa. Este comenzó a plasmarse como proyecto 
de investigación fundamental en el área de Humanidades y como tal 
concurrió a las convocatorias públicas pertinentes en busca de financia-
ción, entre ellas las de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 
y Sociedad de la Información para la realización de Proyectos de 
Investigación (2010) y la del Ministerio de Economía y Competitividad 
para la contratación de Personal Técnico de Apoyo (2001) con resul-
tados positivos en ambas. Así el HPGE se convirtió en una realidad y 
bajo la dirección de Yolanda Arencibia como IP se obtienen los fondos 
para investigar y contratar personal investigador y técnico así como para 
adquirir equipos informáticos necesarios. A su vez, a través del Plan 
Avanza del extinto Ministerio de Ciencia, Investigación e Innovación, 
logra la cesión del escáner específico para la digitalización de los docu-
mentos originales del epistolario de don Benito, pieza clave de la fase 
inicial del proyecto.

La naturaleza heterogénea del proyecto HPGE precisaba de un equi-
po igualmente heterogéneo. Así, ese equipo lo constituyen cuatro inves-
tigadores universitarios, catedráticos o profesores titulares de la ULPGC 
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(Yolanda Arencibia, J. J. Páez, Carmen Márquez y J. J. Bellón) tres téc-
nicos de la Casa-Museo Pérez Galdós (Rosa Mª. Quintana, Miguel A. 
Vega y Ana Isabel Mendoza), y el equipo informático del mencionado 
plan AVAnZA personalizado en la participación del archivero y gestor 
documental Carlos Santana Jubells. Completa el grupo de los partici-
pantes en el proyecto el PTA Rubén Domínguez Quintana y la auxiliar 
Ana Mª. Domínguez. Por último, y teniendo en cuenta tanto la hete-
rogeneidad del material con el que íbamos a trabajar como el calado 
de la investigación que íbamos a emprender, el equipo del HPGE optó 
por diseñar un proyecto que no simplemente adoptara los apellidos 
Humanidades Digitales sino que trascendiera la mera digitalización de 
materiales y su puesta en línea. Para ello ha trabajado como un proyecto 
de investigación fundamental que se apoya en las herramientas digita-
les para que el desarrollo de aplicaciones informáticas haga posible la 
innovación en la manera de acceder a contenidos archivísticos; y para 
hacer efectiva la trasferencia de conocimiento mediante la creación de 
una herramienta de investigación y de educación según el usuario que 
acceda a ella.

Antecedentes

Hace varios años que desde la Cátedra Pérez Galdós veníamos traba-
jando en el rico y variado legado documental de Benito Pérez Galdós, 
desde el convencimiento del valor científico de los epistolarios de autor, 
como documentos de singular valía para comprobar datos y circuns-
tancias sobre las personalidades a las que ellos se refieren, y para aportar 
perspectivas iluminadoras y novedosas respecto a la época de la escritura 
y a sus contextos.

La Casa-Museo Pérez Galdós posee entre su patrimonio documen-
tal un rico epistolario del autor que consta de unas 9.000 cartas cruzadas 
entre Pérez Galdós y muy distintos corresponsales.

El vasto epistolario de Pérez Galdós se muestra, a priori, como de 
especial interés pues confluyen en el novelista canario las circunstancias 
excepcionales de: a) ser una personalidad pública cuyo perfil humano y 
cuya trayectoria biográfica despiertan justificado interés; b) ser un hom-
bre testimonial que está inmerso directa y personalmente en las vicisitu-
des políticas y sociales de su tiempo; c) constituir un referente literario 
de su época con el que han de relacionarse todos los escritores de su 
tiempo; y d) ser un creador tan prolífico como amplio, cuya obra —que 
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el epistolario contribuye a ampliar— aglutina y entreteje las distintas es-
téticas de su siglo: nacida contra el exceso romántico pero afianzándose 
en él, se mueve en el mejor realismo de impronta europea; da margen 
a un especial naturalismo a la hispana; se tiñe del espiritualismo que ca-
racterizó a las estéticas finiseculares; se reviste del ideal regeneracionista 
y acaba atisbando los aires modernistas cuando llegó el momento. Por 
si esto no fuera suficiente, Galdós cultivó distintos géneros literarios 
(periodismo, novela social e histórica, teatro) y fue editor y cuidador 
directo de su propia producción; su crono vital le hizo cruzar dos siglos 
y el literario, le ayudó a expandir su trayectoria a lo largo de casi sesenta 
y cinco años vibrantes de la historia de España.

El corpus epistolar de la Casa-Museo, ha sido, tradicionalmente, un 
archivo abierto que ha podido ser consultado y estudiado por distintos 
investigadores y a partir del cual se han realizado numerosas publicacio-
nes de sobra conocidas, por lo que ocioso sería reseñarlas ahora en su 
totalidad; ocioso e inoportuno dado el amplio número de entradas que 
ese repertorio bibliográfico registra. Recordaremos sólo algunos de los 
ejemplos posibles, limitándonos a los que se vertieron en formato de 
libro.

La índole de estos trabajos sobre el epistolario galdosiano es muy 
variada. Así, unos investigadores han publicado —transcribiéndolo, 
anotándolo y/o puntualizándolo— parcelas de ese material. Tal fue la 
temprana edición de De la nuez y Schraibmann, en Taurus, 1967, que 
transcribía y anotaba cartas enviadas a Pérez Galdós por escritores de la 
época bajo el título de Cartas del archivo de Galdós. Esta edición, sumada 
a la realizada por Soledad Ortega poco antes, en Cartas de Galdós (1964), 
supuso un magnífico adelanto de la riqueza del Epistolario galdosiano y 
una muy digna línea de salida al tema. Muchas y muy distintas edicio-
nes de cartas han seguido. Como las realizadas por C. Bravo Villasante 
en distintas publicaciones, entre ellas Galdós visto por sí mismo, E.M.E., y 
Galdós, Editorial Mondadori, 1988. En alguna ocasión se han dado a co-
nocer una serie de cartas transcribiéndolas pero casi sin introducción ni 
cotejo, como es el caso extremo de Verónica P. Dean-Thacker en Galdós 
político, en libro publicado por la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País y el Círculo Mercantil de Las Palmas en 1992. Otras veces, 
parcelas del epistolario galdosiano se han transcrito ad hoc para apoyar 
y enriquecer desde él extremos concretos de una biografía, como es el 
caso interesante de la publicación de Benito Madariaga, Pérez Galdós 
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y Santander, Librería Estvdio, Santander. En otras ocasiones, fragmentos 
del epistolario galdosiano ha sido utilizado para fundamentar teorías 
críticas sobre el autor (ideología, personalidad, extremos biográficos), 
como aparece en los dos tomos de A. Armas Ayala Galdós, lectura de una 
vida, Santa Cruz de Tenerife, 1989 y 1995, o, de modo menos extenso 
e intenso, en Vida de Galdós (Barcelona, Crítica, 1996), por P. Ortiz 
Armengol en falta título y editorial. En algún caso, se ha ordenado y 
transcrito una parcela completa del epistolario para ser acompañado de 
una amplia introducción interpretativa del mismo que afecta a extre-
mos biográficos del novelista, como es el caso de El último gran amor de 
Galdós. Cartas a Teodosia Gandarias desde Santander (1907-1905), dado a 
conocer por Sebastián de la nuez.

no ha faltado la utilización del epistolario como fuente de inves-
tigación para fundamentar teorías críticas que afectan no solo al nove-
lista sino a aspectos concretos de la vida de su tiempo. Citemos como 
ejemplo un atractivo caso que afecta al teatro: El dramaturgo y los actores. 
Epistolario de Benito Pérez Galdós, María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, la edición de Carmen Menéndez Onrubia, Madrid, CSIC, 
1984. O también el caso de la transcripción de cartas que realiza Corina 
Alonso en su publicación Relación de Galdós con su época (1900-1920), 
Cabido Insular de Gran Canaria, 1994.

En la intención de seguir contribuyendo a la mejor investigación 
galdosiana, y desde el convencimiento del interés científico de los 
Epistolarios, hace casi diez años, la Cátedra Pérez Galdós se propuso la 
edición sistemática, cuidada y rigurosa del corpus documental del epis-
tolario galdosiano. Fue el inicio de la tarea el abordar una catalogación 
idónea y el concebir una estructuración lógica de la tarea comenzando 
por llevar a cabo la transcripción de cada uno de los documentos ma-
nuscritos. Pasados unos años, en 2006, con ese trabajo inicial el Cabildo 
de Gran Canaria pudo componer la puesta en red de parte de ese pa-
trimonio epistolar  en la página de acceso abierto www.lascartasdepe-
rezgaldos.casamuseoperezgaldos.com, una fuente digital del total de las 
cartas escritas por don Benito y algunas de las recibidas por él. Ha sido 
sin duda un paso importante, que ha servido de base a muchas investi-
gaciones y a la muy reciente publicación «Miquiño mío». Cartas a Pérez 
Galdós de la editorial Turner, según edición de Isabel Parreño y Juan 
Manuel Hernández que recoge entre otras, las 46 cartas de doña Emilia 
Pardo Bazán a Galdós que son patrimonio de la Casa-Museo del autor, 

www.lascartasdeperezgaldos.casamuseoperezgaldos.com
www.lascartasdeperezgaldos.casamuseoperezgaldos.com
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y las que lo son de la Real Academia Española ya publicadas por Bravo 
Villasante.

no obstante estas iniciativas, desde la Cátedra se han ido dilatando 
en el tiempo los esfuerzos con miras a la realización de aquella edición 
completa pensada inicialmente con la convicción de que no era ese el 
camino más indiciado ni el más útil para abordar una tarea tan compleja 
como interesante. Ello es, que la vía digital era la única posible y real-
mente válida.

Pese a estos contratiempos no dejaba de preocuparnos la tarea.

HPGE hecho realidad

En los últimos años hemos asistido a un considerable aumento de 
iniciativas digitales relacionadas con el mundo de la cultura: la publica-
ción de catálogos, la creación de museos y visitas virtuales o la aparición 
de sitios electrónicos dedicados a artistas, personalidades históricas o 
escritores, son solo algunos ejemplos de ello. Impulsado por comuni-
dades autónomas y ayuntamientos, por universidades y por fundaciones 
de todo tipo, se ha ido tejiendo un vasto entramado digital que ofrece 
contenidos de muy distinto interés y relevancia. Es por ello que quizá 
se haya procedido a la digitalización y publicación masiva e indiscrimi-
nada de contenidos que van desde lo meramente divulgativo hasta lo 
especializado, dejando al usuario perdido en un laberinto virtual que 
puede resultar abrumador y que, en muchas ocasiones, termina con el 
abandono de la búsqueda de información.

Ante este problema, diseñamos desde la Cátedra Pérez Galdós el 
proyecto que ahora nos ocupa: Hipertexto de Pérez Galdós: el epistola-
rio (HPGE), que constituye una  actuación científica sobre el amplio 
epistolario del autor y lo renderiza como herramienta de consulta útil, 
sencilla y, sobre todo, rentable no sólo a los investigadores galdosianos 
sino a los interesados en otras muchos campos del saber que el epistola-
rio de Pérez Galdós toca de manera directa o indirecta: otros creadores; 
personalidades varias de su época (políticos, artistas editores, actores, 
etc.) y materias diversas como las relacionadas con la literatura, con la 
historia de la época, la sociedad, la medicina o la política. A la postre, y 
lejos llevar a cabo un mero volcado de documentación en la red, HPGE 
se propone servir de herramienta abierta a investigadores interesados 
en un amplio abanico de temas a través de búsquedas normalizadas 
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electrónicamente que permitirá al usuario hallar información precisa y 
relevante.

Método de trabajo HPGE

a) Labores técnicas

Como labor previa, documentalistas, archiveros, y técnicos de la 
Casa-Museo Pérez Galdós han abordado la tarea de revisar la catalo-
gación archivística del total de los documentos del corpus y disponer 
los documentos de la manera adecuada según su legajo y su carpeta de 
ubicación.

Seguidamente se ha procedido a la digitalización en alta resolución 
de cada uno de los documentos, y a la realización de copias en resolu-
ción óptima para su futura publicación en línea.

Paralelamente el gestor documental ha confeccionado la plantilla 
digital que será base de tratamiento de todos los documentos y que 
posee tantos ítems de entrada como puntos de arranque son necesarios 
dentro del amplio abanico de investigaciones poisbles: áreas temáticas, 
datos topográficos y onomásticos, etc.

Una vez cumplimentadas las plantillas se almacenan digitalmente y 
se procede al alojamiento definitivo en una copia maestra para su con-
servación y seguridad futuras.

b) Labores científicas

El equipo científico es el encargado de la tarea de cumplimentación 
de las plantillas: una tarea que precisa tiempo y cuidados nada comunes.

Para evitar la disparidad entre los distintos colaboradores, se han im-
puesto normas de transcripción muy estrictas de obligado cumplimien-
to, además de una revisión final de todos los documentos por la mano 
común de la IP del proyecto.

nótese que las plantillas incluyen datos de distinta naturaleza: los que 
puedes ser datos generales del documento como su número identificati-
vo, su extensión y formato, hasta los que aportan la riqueza documental 
de los estos como la transcripción y el resumen de alcance y contenido, 
que permitirán al investigador conocer el documento y resolver con 
rapidez si le interesa su consulta en profundidad o no. Destacan los 
datos onomásticos del documento con indicación de fechas (nacimien-
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to-muerte), que sirven de identificación unívoca. Y como añadidura se 
consigan los datos toponímicos, las instituciones que en él se citan y la 
relación de materias del documento, entendiendo por tales las que son 
relevantes para el resumen de alcance y contenido de cada documentos. 
Como dato extra, es posible hacer constar nOTAS para indicar cual-
quier otro asunto o dato que parezca relevante.

En este proceso los investigadores siguen las normas internacionales 
del ISAD(G) de descripción archivística así como las dictadas por el 
Ministerio para la elaboración de puntos de acceso en sistemas de des-
cripción archivística de archivos estables (MICInn). Otros estándares 
que los investigadores respetan son: ISO 8601 para las fechas o los mar-
cadores y la coherencia en los signos y procedimientos de transcripción.

Funcionamiento y beneficios inmediatos

Una vez realizada la digitalización de todo el corpus epistolar de 
Benito Pérez Galdós y compilada la copia maestra de conservación 
se procede a la creación de copias en una resolución óptima para la 
web de cada documento en formato PDF, junto a estos, son colga-
das en la red las transcripciones correspondientes. Esta será la base que, 
mediante una aplicación web desarrollada por el equipo TIP [Text 
and Information Processing] perteneciente al Instituto de Análisis y 
Aplicaciones Textuales, conforme el archivo digital disponible para su 
consulta. Dicha consulta podrá lanzarse en línea mediante un formula-
rio que contemplará todos y cada uno de los marcadores comentados 
anteriormente (onomásticos, topográficos, fechas, materias, etc.). Así, se 
obtendrá el listado de documentos que respondan a los criterios selec-
cionados y de ellos, a su vez, se podrá consultar el resumen de alcance y 
contenido realizado por el equipo investigador en la fase de transcrip-
ción del documento con el fin de discernir si el documento obtenido 
en el listado es relevante o no sin tener que leer toda la transcripción.

HPGE será, pues, una herramienta de consulta para investigadores de 
acceso universal que abrirá nuevos caminos de investigación y contribuirá a 
actualizar los ya existentes en la obra y vida de Benito Pérez Galdós y todos 
sus contextos. Pero no solo los estudiosos se beneficiarán de ella sino que el 
ciudadano normal o las aulas de educación secundaria o superior podrán 
acceder a fuentes decimonónicas de primera mano con los beneficios de 
divulgación y transmisión del conocimiento que ello implica para el con-
junto de la sociedad, inmersa ya en la era de la información digital.
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Futuro

Como herramienta digital, una vez incorporado todo el corpus 
documental, el HPGE podrá unirse, acoplarse o adherirse a cualquier 
plataforma digital que utilice los estándares de acceso y catalogación 
del ISSAD(G) como la iniciativa Europeana y similares lo cual, en un 
momento de convergencia digital como el actual es una gran ventaja de 
presencia y difusión en la red.

HPGE busca una ampliación en el plazo de ejecución y en los me-
dios conseguidos para poder abarcar un conjunto documental que exige 
más tiempo que el inicialmente otorgado de tres años. Por este motivo 
prevé ampliar su alcance y asociarse con algún miembro europeo a 
largo plazo y enriquecer su equipo investigador con miembros de toda 
España a medio plazo.

Como proyecto absolutamente digital, desde su concepción hasta su 
proyección, el HPGE contribuirá al tejido digital de manera significa-
tiva y útil para la investigación y la docencia; y no solo es una realidad 
hoy en día sino que cuenta con las condiciones para formar parte de las 
Humanidades Digitales del siglo xxi.
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LA RED DE INVESTIGACIÓN DE 
«HUMANIDADES DIGITALES Y LETRAS HISPÁNICAS»: 

AVANCE DE Red-ARACNe1

eleonora Arrigoni (Universidad Complutense de Madrid) 
 

eduardo Rodríguez López (Universidade da Coruña)

Red-ARACNe es un portal web en creación, aún no disponible al 
público, que surge de la voluntad de coordinación entre varios grupos 
de investigación que llevan años trabajando en el ámbito de las huma-
nidades digitales y las letras hispánicas. Se apoya en la concesión de la 
ayuda de la Acción Complementaria FFI2011-15606-E, cuyo investiga-
dor principal es Pedro Ruiz Pérez, y su propósito es la creación de la red 
«Humanidades digitales y letras hispánicas». La Red reúne a 6 Grupos de 
investigación ya asentados, pertenecientes a las Universidades españolas 
de A Coruña, Córdoba, Complutense de Madrid, Nacional a Distancia, 
Murcia y Zaragoza y que han creado 11 bases de datos y bibliotecas 
digitales, ya desarrolladas y activas.

Nuestro objetivo en esta ocasión es presentar la labor de creación y 
la primera apariencia de Red-ARACNe, desde un doble punto de vista: 
filológico e informático.

El punto de partida formal fue el I Seminario Internacional sobre 
Bibliotecas digitales y Bases de datos especializadas para la investigación en 
Literaturas Hispánicas (BIdeSLITe) que se realizó en Madrid los días 4 y 

1 Trabajo realizado en el marco de la Acción Complementaria FFI2011-15606-E 
(FILO) y, por parte de E. Arrigoni, en el del proyecto I+D FFI2012-33903/FILO.
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5 de julio de 2011. Estuvo dirigido por Mercedes Fernández Valladares 
y organizado por el Grupo de estudios de Prosa hispánica bajomedieval y 
renacentista de la Universidad Complutense de Madrid con financiación 
del MICINN por medio de una Acción Complementaria (FFI2011-
12620-E) y la ayuda del Instituto Universitario Menéndez Pidal. Las actas 
del Seminario están publicadas y disponibles en acceso abierto a través 
de e-Prints, el repositorio institucional de la Universidad Complutense 
(http://eprints.ucm.es/21207/).

Al poner en común el estado de cada uno de los trabajos, todos 
ellos aún en fase de desarrollo, y teniendo en cuenta los esfuerzos rea-
lizados para alcanzar los objetivos previstos hasta ese momento, se puso 
de manifiesto la actual dispersión de los proyectos de investigación en 
la aplicación de los conceptos y herramientas de las humanidades digi-
tales. Éstos reclamaron la necesidad de una reflexión profunda sobre el 
cambio tecnológico, que puede llegar a afectar a medio plazo incluso a 
los presupuestos, a las definiciones y a las finalidades de la investigación. 
El deseo de colaboración tiene el objetivo de establecer procedimientos 
comunes en distintos niveles, incluidos los conceptuales, metodológicos, 
de difusión y los puramente técnicos, con el fin de compartir los recur-
sos para potenciar las investigaciones, mejorar los medios y dar la mayor 
visibilidad posible a los resultados obtenidos.

Los temas de la visibilidad y de la colaboración se mantuvieron a 
lo largo del debate como puntos fundamentales para todos los grupos 
reunidos. El primer punto de reflexión fue que la visibilidad y la calidad 
influyen en la evaluación y en la financiación para que los proyectos 
perduren y puedan acoger a jóvenes investigadores. Además, el mayor 
grado de integración de nuestras herramientas en los procedimientos 
habituales de la investigación filológica cambiará necesariamente el pro-
grama de la ciencia de la cultura, ya que se van a poder poner en relación 
elementos que antes era imposible comparar. Para ser protagonistas del 
cambio en curso y motores a la vez de una profunda reflexión sobre las 
pautas metodológicas que tienen que conjugarse con las nuevas tecno-
logías informáticas, será necesario mantener entrelazadas nuestras herra-
mientas y elaborar un lenguaje de comunicación propio, estandarizado 
y normalizado. Este es el punto de partida para establecer la identidad 
común a todos los sistemas de información que estamos generando y 
que esperamos puedan derivar en un nuevo modelo de investigación. 
La colaboración se ha moldeado en una doble vertiente: la creación del 

http://eprints.ucm.es/21207
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portal Red-ARACNe y el diseño de un metabuscador para la consulta de 
todas las plataformas de forma contemporánea. En esta misma dirección 
se mueve la creación de la asociación Humanidades digitales Hispánicas. 
Sociedad Internacional (HdH), de la cual también se habló durante el 
desarrollo del seminario BIDESLITE, a la que estamos vinculados, y 
que se presentó en este mismo Congreso de mano de Carmen Isasi y 
Sagrario López Poza.

(http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm).
De los grupos que se reunieron en BIDESLITE, actualmente conta-

mos con las siguientes plataformas:

- BIeSeS. Bibliografía de escritoras españolas (http://www.bieses.
net/) sostenida por financiación del Ministerio de Educación y Ciencia 
(HUM 2006-03213), bajo la dirección de Nieves Baranda Leturio 
(UNED). Esta herramienta recoge bibliografía primaria y secundaria 
relativa a escritoras españolas desde la Edad Media al siglo xviii, además 
de transcripciones de textos, repertorios bibliográficos especializados, 
estudios monográficos reproducidos en formato digital y enlaces a re-
producciones digitales de las ediciones.

- BSF. Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico 
(http://saavedrafajardo.um.es). Biblioteca surgida en el año 2002 en la 
Universidad de Murcia bajo la dirección de José Luis Villacañas Berlanga 
(UCM), actualmente está financiada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad a través del proyecto «Biblioteca Saavedra Fajardo IV. 
Ideas que cruzan el atlántico. La formación del espacio intelectual ibe-
roamericano» (FFI201-32611). Este proyecto atiende al estudio de las 
fuentes hispánicas y a la producción filosófica en nuestro idioma y está 
integrado por cuatro colecciones: una base de datos bio-bibliográfica de 
fuentes primarias y secundarias sobre pensadores hispánicos, una heme-
roteca digital con varios títulos de revistas especializadas y una sección 
de Tribuna con artículos breves y pequeños ensayos, abierta a la colabo-
ración externa. Además ofrece documentación biográfica y bibliográfi-
ca, edita fuentes de la historia del pensamiento hispánico, en versión de 
fichas, con índices descriptivos de cada página, y en versión PDF, con 
textos completos, y pone en la red artículos y trabajos de investigación 
sobre filosofía y pensamiento español de todas las épocas.

- Las bases de datos bibliográficas AMAdÍS sobre Literatura caballe-
resca, SeNdeBAR sobre Cuento medieval hispánico y HeRedIA so-
bre la Literatura escrita en Aragón durante la Edad Media ofrecen fuen-

http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm
http://www.bieses.net
http://www.bieses.net
http://saavedrafajardo.um.es
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tes secundarias con resúmenes de contenido de monografías, artículos, 
capítulos, trabajos de investigación y reseñas (http://155.210.12.154/
clarisel/index.htm). Están afiliadas al Grupo de investigación consolida-
do CLARISeL, reconocido por el Gobierno de Aragón y además están 
sostenidas por el Proyecto «Reescrituras y relecturas: hacia un catálogo 
de catálogos de obras medievales impresas en castellano hasta 1600» 
(FFI2012-32259), bajo la dirección de Juan Manuel Cacho Blecua y 
María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza).

- dIALOGYCA BddH. Biblioteca digital de diálogo Hispánico 
(http://www.ucm.es/info/dialogycabddh/), está sostenida por el pro-
yecto Ideapromyr, Fase 3 (2012-2015) «Inventario, descripción, edi-
ción crítica y análisis de textos de prosa hispánica Bajomedieval y 
Renacentista. Línea diálogos (fase 3) (FFI2012-33903)» del Grupo de 
estudios de Prosa hispánica bajomedieval y renacentista, bajo la co-direc-
ción de Ana Vian Herrero y Consolación Baranda Leturio (IUMP de la 
UCM). Es una base de datos y biblioteca digital que pretende recoger el 
corpus de diálogos literarios hispánicos. En la actualidad se ha centrado 
en obras de los siglos xv al xvii de las que proporciona registros analíti-
cos con información sobre sus características literarias, la reproducción 
digital del testimonio más relevante para la transmisión del texto, la 
descripción material de las fuentes primarias y la bibliografía secundaria 
específica.

- La Biblioteca Virtual de emblemática Hispánica (http://www.bidiso.es/
EmblematicaHispanica/), el Catálogo y Biblioteca digital de Relaciones de 
Sucesos (siglos xvi-xvii) en la Península Ibérica (BdRS) (http://www.bidi-
so.es/RelacionesSucesosBusqueda/), la Biblioteca digital Poliantea  —con 
bibliografía secundaria sobre polianteas, enciclopedias, misceláneas eru-
ditas— (http://www.bidiso.es/Poliantea/GetAllPolianteas.do) y la base 
sobre Inventarios y Bibliotecas del Siglo de Oro (IBSO) (http://www.bi-
diso.es/IBSO/Presentacion.do) son los recursos asociados a SIeLAe. 
Seminario Interdisciplinar para el estudio de la Literatura Áurea española 
(http://www.bidiso.es/sielae/). La plataforma se sostiene en el proyecto 
«Biblioteca digital del Siglo de Oro IV» (FFI2012-34362), cuyo inves-
tigador principal es Nieves Pena Sueiro (Universidad de La Coruña). 
SIeLAe coordina las bases de datos y bibliotecas virtuales citadas, así 
como los repertorios y boletines bibliográficos on-line resultado de la 
investigación de cuatro grupos especializados en los mismos temas.

http://155.210.12.154/clarisel/index.htm
http://155.210.12.154/clarisel/index.htm
http://www.ucm.es/info/dialogycabddh/
http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica
http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda
http://www.bidiso.es/Poliantea/GetAllPolianteas.do
http://www.bidiso.es/IBSO/Presentacion.do
http://www.bidiso.es/IBSO/Presentacion.do
http://www.bidiso.es/sielae
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- PHeBO. Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (http://phebo.es/), 
fruto del proyecto «Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (repertorio, 
edición, historia)» (FFI2011-24102) dirigido por Pedro Ruiz Pérez 
(Universidad de Córdoba), persigue el establecimiento de las herra-
mientas básicas para el análisis, estudio y valoración de la práctica poéti-
ca en el Bajo Barroco mediante la elaboración del repertorio de impre-
sos poéticos entre 1650 y 1750, la edición de los textos y la recopilación 
de la bibliografía secundaria especializada.

Como se puede comprobar, tenemos bases de datos que en su ma-
yoría son el resultado de una línea de investigación que remonta a un 
periodo anterior a las herramientas informáticas y que paulatinamente 
se ha ido sirviendo de los nuevos instrumentos tecnológicos para per-
mitir la consulta directa de los resultados. Las materias son muy dispares: 
biografías, filosofía, literatura en prosa y en verso, textos dialógicos y 
cuentos, literatura medieval y moderna, además de libros de emblemas, 
relaciones de sucesos e inventarios de bibliotecas. Las tipologías también 
son muy variadas: bio-bibliografías, bibliografías secundarias, bibliotecas 
digitales o virtuales, bases de datos, hemerotecas etc. Además, cada pro-
yecto ha trabajado con los recursos que estaban a su alcance o que más 
satisfacían las exigencias de trabajo, así que tenemos aplicaciones desa-
rrolladas por empresas privadas a medida y otras que han podido contar 
con el apoyo informático institucional de la universidad de origen.

Aun así, a pesar de las evidentes diferencias tanto en los temas de 
investigación como en los planteamientos que están en la base de las 
distintas herramientas, lo más importante es identificar y valorar los 
puntos comunes que residen precisamente en la disciplina filológica y 
en la voluntad de organizar y estructurar la información en un sistema 
de información específico que sirva de punto de referencia para las in-
vestigaciones en el campo de estudio elegido. Sin plantearnos en ningún 
momento modificar las plataformas de origen, que tienen naturaleza 
autónoma y original y responden a las exigencias específicas de acuerdo 
con cada uno de los temas de investigación, nos hemos preguntado de 
qué forma se puede llegar a trabajar conjuntamente con los medios de 
los que disponemos. Se ha optado por plasmar una solicitud de finan-
ciación ministerial que incluía varias propuestas, algunas de las cuales 
finalmente no se realizarán en esta fase del proyecto: los protocolos de 
calidad, la aplicación docente, la búsqueda de nuevas financiaciones, la 
creación de una base de datos común sobre Literatura aragonesa que 

http://phebo.es
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servía de banco de pruebas para la exportación, la puesta en común y la 
gestión de los datos escogidos de cada base de datos.

En orden de prioridad, en acuerdo con la financiación concedida, 
hemos elegido avanzar con dos núcleos de trabajo fundamentales. En 
primer lugar está la creación de un portal web que recoja la informa-
ción sobre proyectos en el campo de las humanidades digitales aplicadas 
a las letras hispánicas, con la finalidad de que sirva de referencia, orien-
tación, convergencia y principio de coordinación entre iniciativas, las 
ya existentes y las emergentes. El portal empezará su andadura contan-
do con los proyectos que acabamos de mencionar, pero está abierto a 
acoger a otros que deseen incorporarse posteriormente. Paralelamente, 
se elaborará un metabuscador que nos ofrezca la posibilidad de una bús-
queda simultánea en todas las plataformas participantes y proporcio-
ne resultados coherentes y exhaustivos de todas las informaciones que 
aparezcan en las distintas bases de datos. Este tipo de experiencia y 
las problemáticas, tanto técnicas como metodológicas, que se lleguen a 
identificar y resolver, servirán para crear pautas para la incorporación de 
nuevos proyectos a la red y también como ejemplo para los proyectos 
que quieran compartir los resultados pero no la aplicación informática.

Red-ARACNe toma su nombre en la homónima tejedora que, se-
gún la tradición, fue inventora del hilo y de las redes, habilidosa y per-
feccionista. Inspirándonos en sus cualidades, Red-ARACNe es el lugar 
que acogerá la presentación de la red de investigación, de los grupos y 
sus bibliotecas.

La estructura encargada de realizar el portal web es el Laboratorio de 
Bases de datos (LBd) de la Universidad de A Coruña (http://lbd.udc.
es), que nació en 1996 y desde entonces tiene entre sus líneas de inves-
tigación las bases de datos, los sistemas de información, las Bibliotecas 
digitales y recuperación de información, entre otras.

El portal web tendrá seis secciones:

1. La primera, de «Presentación», incluye la información general 
sobre la Red y sus objetivos.

2. La segunda contiene la «Información general de las bibliotecas 
digitales y bases de datos especializadas». Cada grupo y cada 
biblioteca tiene un espacio autónomo que recoge información 
de tipo científico-metodológico y administrativo, que se puede 
gestionar de forma independiente mediante una sección priva-
da protegida por contraseña.

http://lbd.udc.es
http://lbd.udc.es
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Cada Grupo ofrecerá y mantendrá actualizados los datos sobre el 
logo, el nombre y acrónimo del Grupo; la dirección de su Página web 
y el correo electrónico de la persona de contacto; la vinculación con la 
Universidad correspondiente; el nombre del investigador principal; el 
listado de los investigadores participantes; los nombres de los colabo-
radores; los recursos digitales que ofrecen; los datos de la financiación.

Existirá también una ficha por cada Biblioteca que incluirá el nom-
bre de la Biblioteca, el nombre del Grupo del que depende, el icono, 
una breve descripción del recurso y el enlace al acceso de la Biblioteca.

En esta sección se ofrecerá la información sobre los criterios que 
tendrá que cumplir una biblioteca digital o base de datos para poderse 
unir a la Red.

3. La sección de las «Publicaciones» tendrá el listado de las publi-
caciones que surjan del trabajo de la Red en su conjunto y no 
de cada uno de los proyectos.

4. La cuarta sección, de «Noticias», ofrecerá el listado de las noti-
cias publicadas por la red y por los Grupos, ordenadas por fecha 
de publicación.

5. La siguiente sección prevista es la de los «Enlaces», es decir el 
listado de enlaces a otras webs, organizadas por categorías.

6. Finalmente, terminaremos con los datos de «Contacto».

Nuestra aspiración es obtener una mayor difusión y la potenciación 
de la investigación en las humanidades digitales para las letras hispánicas, 
tanto a nivel nacional como internacional.

El portal ofrecerá una herramienta web privada (protegida por con-
traseña) para la gestión de toda la información disponible en él. Esta 
herramienta deberá permitir la creación de distintos usuarios y la de-
finición de distintos roles para controlar el acceso de cada uno de los 
usuarios a la gestión de la información de la que sea responsable. Así, 
existirán uno o varios usuarios administradores que podrán actualizar la 
información general de la Red (Presentación, Publicaciones, Noticias, 
Enlaces, etc.), y uno o varios usuarios administradores de cada grupo 
que podrán mantener la información relativa al mismo y a sus bibliote-
cas digitales y bases de datos.

Un aspecto importante del portal, es que en su diseño se ha de tener 
en cuenta el hecho de que la Red se podrá ampliar en el futuro con 
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nuevos grupos y/o nuevas bibliotecas digitales y bases de datos, por lo 
que la aplicación deberá seguir un diseño modular que permita que 
dicha ampliación sea lo más sencilla posible. Lo mismo ocurre con la 
posible aparición de nuevas secciones en el portal, que deberán poder 
incorporarse sin necesidad de grandes readaptaciones en los desarrollos 
previos.

En un lugar preferente del portal se ubicará el metabuscador, que ofre-
cerá una interfaz sencilla para la búsqueda de los recursos digitales dis-
ponibles en las distintas bibliotecas y bases de datos de la Red-ARACNe. 
Esta búsqueda se llevará a cabo sobre la información descriptiva (meta-
datos) de los recursos digitales, que se catalogarán siguiendo el conjunto 
de elementos de metadatos de la iniciativa Dublin Core (DCMI, http://
dublincore.org/). Esta iniciativa, nacida en 1995 y convertida ya en es-
tándar internacional desde 2003, propone la utilización de 15 elementos 
básicos (título, autoría, descripción, temática, idioma, formato, etc.) para 
la descripción de los recursos digitales, a fin de facilitar su identifica-
ción, su búsqueda y su recuperación de una manera uniforme. Todos los 
elementos descriptivos o metadatos son opcionales, lo que permite que 
cualquier recurso digital de cualquier biblioteca o base de datos pueda 
ser descrito siguiendo el estándar Dublin Core, aunque se disponga tan 
sólo de información parcial o incompleta.

Desde el punto de vista tecnológico, quizás el mayor reto al que nos 
enfrentamos en este proyecto sea el análisis de cómo almacena la infor-
mación cada uno de los repositorios digitales que forman parte de él, 
con el objetivo de poder automatizar el proceso de obtención y trans-
formación de dicha información al estándar Dublin Core. Todo ello ha 
de hacerse además con la restricción de que no es posible modificar el 
software que soportan a las bibliotecas digitales y bases de datos.

Una vez descritos los recursos digitales de cada repositorio utili-
zando el vocabulario común Dublin Core, habrá que implementar un 
mecanismo para la recolección de los registros de metadatos por parte 
del metabuscador. De esta forma, el metabuscador podrá disponer de la 
información descriptiva de los recursos, y ofrecerla a los usuarios como 
resultado de sus búsquedas, además de un enlace al recurso o a su ficha 
dentro del repositorio que lo contiene. Para ello, se utilizará el protoco-
lo OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting, 
http://www.openarchives.org/pmh/) que define un mecanismo basa-
do en HTTP y XML para la interoperabilidad de repositorios de recur-

http://dublincore.org
http://dublincore.org
http://www.openarchives.org/pmh
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sos digitales a través de la compartición de sus metadatos. Este protocolo 
define dos tipos de actores, los proveedores de servicio y los proveedores 
de datos, que se comunican utilizando un conjunto de 6 peticiones para 
la recolección, por parte de los primeros, de los registros de metadatos 
disponibles en los segundos.

En nuestro caso, el proveedor de servicios será el metabuscador, que 
se encargará periódicamente de solicitar a los proveedores de datos, que 
serán las bibliotecas digitales y bases de datos de la Red, los registros de 
metadatos descriptivos de sus recursos. Una vez obtenidos, los almace-
nará en una base de datos propia para poder ofrecer a sus usuarios un 
servicio de búsqueda eficiente.

Aunque se podría haber desarrollado un mecanismo a medida para 
la recolección de los metadatos por parte del metabuscador, se ha conside-
rado muy interesante la alternativa de utilizar el protocolo OAI-PMH 
debido a que se trata de un estándar abierto y ampliamente utilizado 
en la actualidad por distintas iniciativas institucionales para la creación 
de directorios y buscadores de recursos digitales. Esto permitirá la ex-
posición de los recursos digitales contenidos en los repositorios de la 
Red-ARACNe en estos directorios y buscadores globales, para los que 
el metabuscador hará las veces de proveedor de datos, mejorando enor-
memente su visibilidad y accesibilidad. Entre estas iniciativas cabe desta-
car el proyecto Europeana http://www.europeana.eu/, promovido por 
la Unión Europea, o el proyecto Hispana http://hispana.mcu.es, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://www.europeana.eu
http://hispana.mcu.es
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Resumen: Los catálogos de las bibliotecas universitarias facilitan el 
acceso a los fondos bibliográficos mientras que las búsquedas en las 
bases de datos permiten la localización de artículos de revistas. con los 
repositorios académicos las bibliotecas reúnen, conservan y difunden su 
actividad científica y académica. Las herramientas de descubrimiento 
son un nuevo sistema de búsqueda de información que en las bibliote-
cas académicas permite una búsqueda unificada en todos los recursos de 
la biblioteca y hacer sus colecciones físicas y electrónicas más visibles. 
estas herramientas se basan en la creación un gran índice con conte-
nidos académicos de calidad, en el que materiales físicos y electrónicos 
compiten en condiciones de igualdad. Los materiales incluidos en el 
mismo son los fondos de la biblioteca, así como repositorios y biblio-
tecas digitales. en esta comunicación se explican las causas de su apari-
ción y en qué consisten estos sistemas de búsqueda, la inclusión en sus 
índices de contenidos de acceso abierto, el grado de implantación en 
bibliotecas americanas y españolas y finalmente las consecuencias de su 
implementación.
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Introducción

el catálogo tradicional es un servicio crucial en una biblioteca uni-
versitaria ya que supone la puerta de entrada a la búsqueda de informa-
ción. Permite a los usuarios localizar los materiales que se sitúan en la 
colección de una biblioteca académica. sin embargo, desde hace unos 
años, la literatura científica sobre bibliotecas indica deficiencias en este 
sistema de búsqueda1 que, junto con otras motivaciones, empujan a las 
bibliotecas universitarias a replantearse el modelo de recuperación de 
información que ofrecen a sus usuarios:

- necesidad de una búsqueda unificada: desde el lanzamiento de 
google scholar como buscador académico en noviembre de 2004 
se comprueba la necesidad de un sistema de búsqueda centralizada 
en todos los recursos de la biblioteca. Los usuarios prefieren un solo 
punto de acceso con un índice centralizado en lugar de cambiar 
de un interfaz a otro2 y por ello eligen google o google scholar 
como primer paso en la búsqueda de información3. Los catálogos 
no consiguen dar información de todos los documentos disponibles 
en las bibliotecas, las bases de datos complementan para el acceso 
de los artículos de revistas. con los repositorios digitales las biblio-
tecas ofrecen un tercer instrumento donde conservan información. 
demasiados receptáculos en un mundo en el que google nos ha 
acostumbrado a obtener resultados con unas pocas palabras en una 
casilla4.

- colección física y electrónica en el mismo nivel: a lo largo de 
las dos últimas décadas, las bibliotecas han optado gradualmente por 
aumentar la proporción de sus materiales electrónicos respecto a 
los impresos, pero los catálogos tradicionales están demasiados an-
clados en los materiales físicos. en algunas bibliotecas, los recursos 
electrónicos representan el 85% del presupuesto de la colección5. 
Las bibliotecas buscan la mejor manera de proporcionar acceso a sus 
crecientes contenidos electrónicos con listas alfabéticas de revistas, 

1 breeding, 2007, p. 6.
2 breeding, 2005.
3 head, eisenberg y Project, 2009.
4 anglada i de Ferrer, 2012, p. 555.
5 Kelley, 2012, p. 35.
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bases de datos, metabuscadores, guías temáticas, etc6. el escenario 
ideal para una biblioteca es aquel en el que contenidos impresos y 
electrónicos conviven en igualdad de condiciones7.

- carencias en la recuperación de la información: herramientas 
de búsqueda como amazon, google u otros sistemas comerciales 
ofrecen posibilidades en la recuperación de la información que los 
catálogos tradicionales no tienen ya que sus interfaces de búsqueda 
complejos y poco intuitivos, no permiten ordenar los resultados por 
relevancia y carecen de integración en la redes sociales para poder 
atraer a los usuarios8.

- contenidos académicos de calidad: dirigir al estudiante hacia 
fuentes académicas de calidad para la realización de sus trabajos en 
lugar de recurrir a google donde conviven contenidos académicos 
con materiales sin rigor científico. Los estudiantes, para la realiza-
ción de sus trabajos, comienzan sus búsquedas de información por 
google o google scholar9.

La primera solución técnica que se ofreció a las bibliotecas fue la 
metabúsqueda o búsqueda simultánea en varios recursos, que adolece 
de limitaciones técnicas como el número de recursos a buscar, pobre 
relevancia, lentitud y limitación en los resultados recuperados10.

está bien documentadas las características que deben tener los nue-
vos catálogos o sistema de búsqueda11 y cuáles son los requisitos que 
deben cumplir. muchas de ellas ya están presentes en otros sistemas de 
búsqueda como google o amazon.

- ser el único punto de entrada a la búsqueda de información de 
todos los recursos de la biblioteca. Por tanto, permiten un búsqueda 
unificada tanto del catálogo como en las base de datos de artículos y 
de los repositorios institucionales y archivos digitales.

- navegación por facetas: que permita la limitación de los resul-
tados por idioma, tipo de documento, fecha de publicación, etc.

6 breeding, 2010, p. 6.
7 breeding, 2007, p. 7.
8 breeding, 2007, p. 6.
9 mussell y croft, 2013.
10 breeding, 2007, p. 7.
11 breeding, 2007, p. 15, Yang, Wagner, 2010 y alvite díez, 2012, p. 191.
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- búsqueda simple por palabra clave y búsqueda avanzada dispo-
nible en todas las pantallas.

- Permitir la ordenación de los resultados por relevancia y fecha 
de publicación.

- contenidos enriquecidos mediante portadas, resúmenes, tablas 
de contenidos, recensiones, etc.

- recomendaciones o materiales relacionados basados en las va-
loraciones de otros usuarios, en estadísticas de préstamo y en la pro-
pia clasificación temática.

- Funcionalidades de autocorrección que ofrecen alternativas a 
palabras incorrectas como el conocido ¿quiso decir?

- integración con las redes sociales pudiendo compartir los re-
sultados.

- incluir herramientas de la Web 2.0 permitiendo las contribu-
ciones de los usuarios como pueden ser críticas, valoraciones, añadir 
etiquetas, etc.

- alertas rss: que den la posibilidad al usuario de suscribirse 
a canales rss con los nuevos libros adquiridos por la biblioteca o 
nuevos artículos publicados sobre un tema concreto.

Herramientas de descubrimiento

Las herramientas de descubrimiento surgen como respuesta tecno-
lógica a estas demandas citadas anteriormente. es un nuevo sistema de 
búsqueda de información que permite una búsqueda unificada en todos 
los recursos de la biblioteca y hace sus colecciones físicas y electrónicas 
más visibles. se basan en la creación de un gran índice compuesto por 
los materiales incluidos en el catálogo de la biblioteca, su repositorio 
institucional y archivos académicos así como las bases de datos de artí-
culos que suscribe la misma12.

Las empresas que desarrollan estos productos llegan a acuerdos con 
editores y proveedores de bases de datos para agregar a sus índices dichos 
contenidos y poder ofrecerlos a los clientes que suscriban esos recursos 

12 breeding, 2011.
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en una búsqueda única. hay todavía proveedores de texto completo 
como american Physical society o la american chemical society que 
no permiten que su contenido sea indexado. así mismo algunos pro-
veedores de bases de datos no desean ser incluidos en la herramienta de 
descubrimiento o lo hacen de una forma limitada, ante la posibilidad de 
poder perder clientes o argumentando que la precisión de las búsquedas 
en la interfaz origen no es comparable13. cuatro empresas ofrecen he-
rramientas de descubrimiento con un índice centralizado:

- ebsco – esbco discovery service.
- ex Libris – Primo central.
- serials solutions – summon.
- ocLc – WorldcatLocal.

en su corta pero intensa evolución, el índice de la herramienta de 
descubrimiento está incluyendo repositorios académicos y contenidos 
de acceso abierto, bibliotecas digitales de acceso libre y catálogos bi-
bliográficos de instituciones académicas de prestigio. en concreto, estos 
son los principales contenidos en acceso abierto de los productos antes 
citados:

- ebsco discovery service: incorpora a su índice oaister que 
es un catálogo que reúne más de 23 millones de registros de re-
cursos digitales de acceso libre recopilados de 1.100 iniciativas de 
todo el mundo14, dash (digital access to scholarship at harvard) 
repositorio académica de harvard, rcaaP (repositorio científico 
de acesso aberto de Portugal) , doaJ (directory of open access 
Jorunals), arXiv situado en segundo lugar en el ranking web de repo-
sitorios en el área de estados unidos15, raco (revistes catalanes 
amb accés obert), entre otros.

- summon: incluye en su índice 257 repositorios institucionales 
de 73 instituciones diferentes y más de 39 archivos de acceso abierto 
que representan más de 40 millones de registros la mayoría a texto 

13 Kelley, 2012.
14 «oaister », visitado el 16/03/2013, http://www.oclc.org/oaister.en.html.
15 «north america - ranking Web of repositories», visitado el 3/25/2013, http://

repositories.webometrics.info/en/north_america.

http://www.oclc.org/oaister.en.html
http://repositories.webometrics.info/en/North_america
http://repositories.webometrics.info/en/North_america
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completo16 . revisando la lista de contenidos que ofrece en su web 
vemos muy presentes materiales de acceso abierto17.

- Primo central: el 14% de los recursos incluidos son de acceso 
abierto. La empresa responsable del producto, exlibris, ha creado un 
registro de repositorios académicas a nivel mundial para que univer-
sidades de todo el mundo puedan integrar sus colecciones digitales 
en acceso abierto en su índice y por tanto puedan ser buscables por 
cualquier biblioteca que tenga este producto18.

- Worldcat Local: indica que en su índice hay más de 15 millones 
de registros a texto completo de acceso abierto de repositorios y 
biblioteca digitales19.

Grado de implementación en las bibliotecas universitarias

en cuanto al grado de implantación el número de bibliotecas de 
académicas de estados unidos y canadá que dispone de herramientas 
de descubrimiento se ha duplicado entre 2009/10 y 2011, pasando de 
un 16% a un 29% respectivamente. son 75 las bibliotecas que en 2011 
ofrecen herramientas de descubrimiento, apreciándose en las mismas 
una tendencia clara a situar este buscador como primera opción en la 
web de la biblioteca, bien como casilla de búsqueda o enlace20.

en lo que se refiere al ámbito español, la incorporación de la herra-
mienta de descubrimiento en las bibliotecas universitarias españolas se 
puede calificar de incipiente. de las 71 bibliotecas universitarias tanto 
públicas como privadas, que compone rebiun, 18 ya han adoptado 
una interfaz de descubrimiento21.

Por tanto, se puede afirmar que la inclusión de materiales en repo-
sitorios académicos de acceso abierto implica no sólo ser visible en los 
motores de búsqueda como google sino además ser incluido en el índi-

16 hoeppner, 2012, p. 8.
17 «summon databases Full text», visitado el 16/03/2013, http://www.serialssolu-

tions.com/assets/resources/summon_databases_Full_text.pdf.
18 «ex Libris Primo - institutional repository registration Wizard», visitado el 

16/03/2013, http://dc02vg0047nr.hosted.exlibrisgroup.com:8080/irWizard/wizard.
html.

19 «Worldcat Local», visitado el 16/03/2013, http://www.oclc.org/worldcat-local/
content.en.html.

20 hofmann y Yang, 2012.
21 alvite díez, 2012, p. 196.

http://www.serialssolutions.com/assets/resources/Summon_Databases_Full_Text.pdf
http://www.serialssolutions.com/assets/resources/Summon_Databases_Full_Text.pdf
http://dc02vg0047nr.hosted.exlibrisgroup.com:8080/IRWizard/wizard.html
http://dc02vg0047nr.hosted.exlibrisgroup.com:8080/IRWizard/wizard.html
http://www.oclc.org/worldcat-local/content.en.html
http://www.oclc.org/worldcat-local/content.en.html


 david aznar-LaFont 259

ce de una herramienta de descubrimiento y ser accesible a las búsquedas 
de información que se realicen en las bibliotecas académicas que van 
adoptando está tecnología.

contrarios a este modelo la biblioteca de la universidad de utrech 
prefiere enfocar sus esfuerzos en el catálogo tradicional y el listado de 
revistas electrónicas ya que google scholar o Worldcat pueden servir 
como una buena alternativa22. otros estudios indican que un diseño de 
búsqueda única en la «home» de la biblioteca (al estilo google) no es 
la mejor opción para la página inicial23. Las herramientas de descubri-
miento todavía tienen puntos débiles como por ejemplo la relevancia, 
la duplicidad de registros, la dificultad de controlar los datos de fuentes 
tan diversas. el excesivo «ruido» en los resultados ha llevado a bibliotecas 
como la de la universidad de navarra24 o la universidad de georgia25 a 
crear perfiles temáticos seleccionando los contenidos incluidos en cada 
perfil. Los últimos desarrollos de las herramientas de descubrimiento se 
dirigen a crear limitadores temáticos.

Consecuencias de la implementación

analizando las consecuencias que está teniendo ese nuevo buscador, 
podemos ofrecer los siguientes resultados.

- en primer lugar se produce un fuerte incremento en el uso de 
los recursos electrónicos a texto completo tanto revistas como libros 
electrónicos26 acompañado de una disminución en el uso del catálo-
go tradicional y el localizador de revistas electrónicas27.

- en segundo lugar hay una disminución en el uso de las base 
de datos de artículos en su interfaz original28. es mucho mayor el 
número de registros de una determinada base de datos visualizados 

22 Kortekaas, 2012.
23 swanson, green, 2011.
24 «biblioteca de la universidad de navarra», visitado el 16/03/2013, http://www.

unav.es/biblioteca.
25 «eds branding & customization examples», visitado el 16/03/2013, http://

support.ebscohost.com/eds/branding.php.
26 Way, 2010 y o’hara, 2012.
27 Kemp, 2012; Fagan y mandernach, 2012.
28 o’hara, 2012; Fagan y mandernach, 2012.

http://www.unav.es/biblioteca
http://www.unav.es/biblioteca
http://support.ebscohost.com/eds/branding.php
http://support.ebscohost.com/eds/branding.php
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desde la herramienta de descubrimiento que desde la base de datos 
original29.

- en tercer lugar influye en las políticas de desarrollo de la colec-
ción. cuando una biblioteca evalúa una nueva suscripción tiene en 
cuenta si dicho recurso está incluido en el índice de la herramienta, 
pudiendo ser este un factor determinante en la decisión de suscribir 
un producto u otro30.

- Fuerte ascenso del préstamo interbibliotecario: en algunas bi-
bliotecas hay un incremento de peticiones de materiales de otras 
bibliotecas de un 92% respecto a años anteriores y en el caso de los 
estudiantes de grado un 339% como ocurre en la universidad de 
Washington. en realidad supone para los estudiantes el descubri-
miento de un nuevo servicio y la necesidad para la biblioteca de 
reforzar ese servicio presupuestariamente31.

- competencia moderada con google: aunque sigue siendo la 
primera opción (tanto en su versión académica o global) son varios 
los estudios que indican que la herramienta de descubrimiento es 
considerada por los usuarios un complemento esencial en su proceso 
de búsqueda de información32.

Las herramientas de descubrimiento implican un cambio radical en 
la manera como las bibliotecas académicas proporcionan el acceso a sus 
colecciones. Las materias en las que se valora la investigación interdis-
ciplinar se van a ver beneficiadas por esta nueva tecnología que acaba 
con los silos de información. estos nuevos catálogos son buscadores de 
contenidos académicos de calidad, que se ofrecen a los usuarios de las 
bibliotecas como alternativa a google dando visibilidad a las publicacio-
nes de prestigio, incluyendo las de la propia institución.
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Las bibLiotecas digitaLes sobre encuadernación: 
proyecto de un catáLogo coLectivo
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La encuadernación siempre ha sido una parte muy importante 
del libro, y por tal motivo debe ser estudiada, no de forma aislada o 
como un arte menor, sino como un conjunto de técnicas constructivas 
y decorativas que enriquecen el contenido de la obra. al estudio de 
las encuadernaciones le hacen falta herramientas digitales donde se re-
presente el análisis documental sus técnicas constructivas y decorativas. 
este breve texto pretende dar a conocer las escasas bases de datos que 
estudian las encuadernaciones, junto a otros recursos digitales como 
exposiciones virtuales y blogs de instituciones y talleres, finalizando con 
una propuesta de catálogo colectivo de encuadernación, que está siendo 
desarrollada por el grupo de investigación bibliopegia de la universidad 
complutense de Madrid.

comenzaremos viendo las diferentes bases de datos existentes en la 
actualidad que contienen encuadernaciones artísticas:

La base de datos más conocida pertenece a la British Library, y con-
tiene encuadernaciones, principalmente occidentales, junto a una se-
lección de la biblioteca nacional de Holanda, que abarca desde el si-
glo xv hasta la actualidad. se puede visualizar la imagen de la tapa de 
cada encuadernación, junto a los datos de identificación bibliográfica, 
y datos sobre la encuadernación como: país, fecha, material y color de 
recubrimiento, técnica y estilo decorativo, encuadernador y notas bi-
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bliográficas. se pueden realizar búsquedas sencillas y avanzadas, además 
de disponer la bases de datos de una galería de con una selección de 
encuadernaciones de diferentes lugares y épocas.

La Real Biblioteca, perteneciente a patrimonio nacional de españa, 
dispone de una base de datos de encuadernaciones históricas y artísti-
cas, similar en la estructura y diseño a la de la british Library. contiene 
encuadernaciones desde el siglo xvi, aunque predominan las de los si-
glos xviii y xix. se ofrecen datos básicos de la obra, la fecha, exlibris, 
material y color del recubrimiento, estilo decorativo, técnica decorativa, 
tipo de guardas, país, encuadernador y un campo de notas, junto a imá-
genes de las partes de la encuadernación. se pueden realizar búsquedas 
avanzadas por palabra clave, encuadernador, estilo decorativo, país, fecha 
y procedencia.

La tercera base de datos que describimos brevemente pertenece a 
la Bibliothèque Sainte-Geneviève de paris, y contiene alrededor de cua-
trocientas reproducciones (frotis) de encuadernaciones, entre los siglos 
xii y xviii, con sus elementos decorativos gofrados. Las descripciones 
incluyen los datos básicos de la obra, procedencia de la encuadernación, 
técnica decorativa, junto al color y material de la piel, dimensiones de 
las planchas, fecha, encuadernador, lugar y fecha de la encuadernación. 
se pueden realizar búsquedas por los datos de la obra (autor, título, lugar 
de edición, impreso y fecha) y por los datos de la encuadernación (tipo 
de motivo decorativo, utensilio —plancha, rueda o hierro suelto, proce-
dencia —región o encuadernador—, material de recubrimiento, técnica 
de decoración, fecha, poseedores, entre otros campos, incluyendo cada 
registro varias imágenes de frotis y alguna foto de la tapa principal.

otra base de datos es la Einbanddurchreibungen (EBDB) que contiene 
los frotis de encuadernaciones germanas gofradas de los siglos xv y xvi. en 
este proyecto participan cuatro bibliotecas alemanas: Württembergische 
Landesbibliothek (stuttgart), bayerische staatsbibliothek (Munich), 
staatsbibliothek zu berlin-preußischer Kulturbesitz y Herzog august 
bibliothek (Wolfenbüttel). se pueden realizar búsquedas por regiones, 
talleres y encuadernadores, motivos decorativos, lugar de la encuader-
nación y procedencia.

también en estados unidos encontramos una base de datos creada 
por la Universidad de Alabama, en colaboración con la Universidad de 
Wisconsin-Madison, donde pusieron en marcha el proyecto publishers’ 
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bindings online, 1815-1930: the art of books (pbo). esta base de 
datos presenta encuadernaciones artísticas e industriales de las dos uni-
versidades. se pueden realizar búsquedas simples, por materias, o visitar 
una galería de encuadernaciones ordenadas por autor de la obra.

de nuevo en europa encontramos la base de datos The Library of the 
Poznań Society of Friends of Sciences en polonia, que contiene encuader-
naciones artísticas desde el siglo xv hasta el xviii. La catalogación de la 
encuadernación se basa en los datos de la obra, la fecha de la encuader-
nación, país, nombre del encuadernador y material de recubrimiento. 
Junto a la ficha descriptiva se añaden imágenes de las tapas, lomo, frotis 
de las planchas y ruedas y filigranas.

La siguiente base de datos que presentamos es uno de los recursos 
más completos, realizada por la Biblioteca Riccardina de Florencia, con-
tiene encuadernaciones desde la segunda mitad del siglo xiv hasta la 
primera mitad del siglo xvii, con encuadernaciones, mayoritariamente 
italianas, aunque también se encuentran ejemplos de encuadernaciones 
francesas griegas y alemanas. La novedad de esta base de datos es que 
presenta las imágenes en tres dimensiones, que se complementan con 
una ficha de catalogación con los datos de la obra, tipo de encuaderna-
ción, lugar de realización, fecha, material de recubrimiento, cabezadas, 
lomo y nervios, notas sobre su restauración y bibliografía de esa encua-
dernación concreta. además la base de datos contiene un glosario y una 
completa bibliografía.

esta última base de datos, pertenece a la University of Toronto Library, 
no contiene exclusivamente datos sobre encuadernaciones ya que apor-
ta gran cantidad de información sobre emblemática. en su lista pode-
mos encontrar más de 3.300 elementos heráldicos británicos de 1.900 
propietarios que aparecen en las encuadernaciones. se pueden realizar 
búsquedas por los elementos de las armas, leyendas y monogramas, pro-
pietarios y año de nacimiento.

cabe resalta que todas estas bases de datos son proyectos en curso, lo 
que indica que en estas instituciones se está trabajando en la descripción 
de las encuadernaciones artísticas que están allí depositadas.

además de estas bases de datos existen otro tipo de recursos digitales 
que nacen, en muchos casos, a partir de exposiciones, que una vez fina-
lizadas se mantienen en las webs de las instituciones que las han organi-
zado, dejando así un recurso muy útil para estudiar las encuadernaciones 
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expuestas; en otros casos son simples galerías de imágenes, con una ca-
talogación abreviada y una selección de encuadernaciones de la pro-
pia institución. Muchos de estos recursos los encontramos en estados 
unidos, en instituciones tan relevantes como la columbia university in 
the city of new york, university of north texas Libraries, university 
of Maiami, princeton university Library, indiana university Libraries, 
georgetown university de Washington, the Morgan Library and 
Museum de nueva york, the Metropolitan of Museum art de nueva 
york, university of Florida,  university of rochester, university of 
texas. en europa los encontramos en la national Library of scotland, 
university of glasgow, st John’s college, university of cambridge, to-
das ellas en las islas británicas, la biblioteca nazionale braidense en 
Milán y bibliothèque nazarine en parís; en españa disponemos de los 
recursos de la biblioteca de cataluña en barcelona, con encuadernacio-
nes desde finales del siglo xix hasta mediados del xx, y de la biblioteca 
Histórica de la universidad complutense de Madrid con su colección 
de encuadernaciones artísticas.

Junto a estos recursos digitales encontramos otros como tesis docto-
rales, webs de asociaciones de encuadernación y webs privadas. 

pero a la hora de realizar estudios de encuadernaciones históricas y 
artísticas no se dispone de una herramienta que contenga, no solo las 
encuadernaciones depositadas en una institución, sino las colecciones de 
diversas entidades, como eclesiásticas, universitarias, históricas, bibliote-
cas de reales academias, privadas, nacionales (en nuestro caso españolas 
y extranjeras), con una catalogación normalizada y las imágenes de las 
partes de la encuadernación. este conjunto de entidades tan variopinto, 
contienen entre sus fondos, numerosas encuadernaciones realizadas en 
diferentes épocas, lugares, con diversas procedencias y poseedores, es de-
cir un rico conjunto de trabajos ligatorios que facilitaría al investigador, 
cualquier estudio sobre encuadernaciones.

en la universidad complutense de Madrid, el equipo de trabajo 
bibliopegia, grupo de investigación sobre encuadernación y el libro 
antiguo, trabaja desde hace años para conseguir una herramienta en el 
que se incluyan descripciones de varias instituciones, junto a una ex-
haustiva catalogación e indización por medio de descriptores, control de 
autoridades e imágenes de cada una de las partes de la encuadernación. 
esta herramienta, denominada Catálogo Colectivo de Encuadernaciones 
Artísticas (CCEA), está depositada en los servidores de la universidad 

http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/exhibitions/gilded/index.html
http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/exhibitions/gilded/index.html
http://www.library.unt.edu/rarebooks/exhibits/binding/default.htm
http://scholar.library.miami.edu/bound/
http://scholar.library.miami.edu/bound/
http://scholar.library.miami.edu/bound/
http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/hb/index.html
http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/hb/index.html
http://www.indiana.edu/~liblilly/binding/virtual_exhibit.html
http://www.indiana.edu/~liblilly/binding/virtual_exhibit.html
http://www.indiana.edu/~liblilly/binding/virtual_exhibit.html
http://www.indiana.edu/~liblilly/binding/virtual_exhibit.html
http://www.library.georgetown.edu/dept/speccoll/gpb_02/index.htm
http://www.themorgan.org/collections/bindings/about.asp
http://www.themorgan.org/collections/bindings/about.asp
http://www.metmuseum.org/toah/hi/hi_bkcvr.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hi/hi_bkcvr.htm
http://web.uflib.ufl.edu/spec/rarebook/foredge/fore2.htm
http://web.uflib.ufl.edu/spec/rarebook/foredge/fore2.htm
http://web.uflib.ufl.edu/spec/rarebook/foredge/fore2.htm
http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?page=3352
http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?page=3352
http://www.ischool.utexas.edu/~hollyr/portfolio/spain/archival-bindings/
http://www.ischool.utexas.edu/~hollyr/portfolio/spain/archival-bindings/
http://www.nls.uk/bookbinding/index.html
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/bindings/
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/bindings/
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/bindings/
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/bindings/
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/bindings/
http://www.joh.cam.ac.uk/library/special_collections/provenance/provenance_type/
http://www.bibliotheque-mazarine.fr/maztres/maztres.htm
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complutense, en la actualidad en desarrollo y está construida bajo las 
premisas de acceso universal a través de internet, tanto para los usuarios 
que realicen consultas (visitas) como para el personal técnico que ges-
tione y alimente los registros, en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. Las entidades que incluyen sus fondos en el catálogo colectivo re-
ciben las claves de acceso necesarias para la gestión de sus fondos, mien-
tras que desde la universidad complutense, un administrador general 
efectúa tareas de gestión del sistema y de todos los fondos documentales.

Las directrices actuales establecidas por la ucM para la base de datos 
del ccea son:

1. el acceso universal vía internet se podrá realizar a través del ser-
vidor de la ucM, dedicado a gestionar los datos y administrar 
las consultas, al que los colaboradores entrarán desde cualquier 
ubicación y en cualquier momento, para que de forma libre y 
gratuita puedan consultarlos.

2. La base de datos de la ucM se diseñó en MysQL como gestor 
relacional y el entorno de desarrollo se escribe en pHp, len-
guaje de programación de fácil desarrollo. ambos entornos han 
sido seleccionados ya que no conlleva gastos económicos para 
el desarrollo del proyecto.

3. el proyecto planteado por la ucM incluirá metadatos descrip-
tivos dublín core (dc) para aquellas etiquetas de este formato 
que puedan asociarse a la información consignada en el ccea.

4. se podrán realizar consultas simples o avanzadas mediante la 
combinación de los datos de entrada libre (p.e., comentarios 
acerca de las técnicas de encuadernación) o controlada (p.e., 
artesanos o técnicas de decoración).

5. en los resultados obtenidos se permitirá la navegación hiper-
textual (p.e., mediante enlaces) y visualización de imágenes de 
las encuadernaciones.

La base de datos dispone de tres apartados: a) gestión de los datos, b) 
consulta y c) visualización de los resultados.

a) Gestión de los datos: los gestores de los centros tendrán credenciales 
de acceso (usuario y password) para dar de alta, modificar o dar de baja 
contenidos, tanto de informaciones textuales como de imágenes, pero 
sólo de registros que sean de su centro.
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un administrador general de la ucM podrá gestionar cualquier re-
gistro de cualquier centro que incluya sus descripciones e imágenes 
del ccea. en este apartado, el gestor encontrará una pantalla que le 
habilitará para efectuar las operaciones de altas, bajas o modificaciones 
de los registros, apareciendo en primer lugar la descripción bibliográfica 
de la obra encuadernada, que incluirá un enlace hipertextual hacia la 
descripción bibliográfica incluida en el opac de la propia institución. 
este enlace será recíproco, es decir, desde el opac de cada institución 
se podrá acceder al ccea mediante otro enlace, que aparecerá junto 
a cada descripción bibliográfica, haciendo que los dos catálogos estén 
interconectados y obteniendo el usuario, de esta manera, información 
bibliográfica completa del opac y de la descripción e imágenes de la 
encuadernación. asimismo, se utilizarán unas tablas normalizadas para 
realizar la indización de la encuadernación y posteriores recuperaciones 
de los registros.

b) Consulta: se refiere a las herramientas de consulta, donde el usua-
rio tendrá diferentes opciones para realizar sus búsquedas. una de estas 
opciones es la denominada consulta controlada, que tiene que ver con 
las descripciones normalizadas, ubicadas en tablas de descriptores, que 
describen cada parte de la encuadernación, es decir la indización de la 
encuadernación. el usuario podrá seleccionar, en la tabla de cada uno 
de los elementos, la información que desee buscar. La otra opción de 
búsqueda tiene que ver con la consulta en los campos de texto libre, 
denominando a esta consulta simple o avanzada.

c) Visualización de los resultados: comienza con una primera pantalla 
donde aparecerá la imagen principal de la encuadernación y su signatu-
ra topográfica, dando la opción al usuario de seleccionar la descripción 
de las que desee obtener más información. una vez seleccionados uno 
o varios registros, en una segunda pantalla aparecerá en primer lugar la 
galería de imágenes de esa encuadernación, comenzando por la imagen 
principal de las tapas; cada imagen se podrá ampliar de tamaño pulsan-
do sobre ellas. posteriormente aparecerá la descripción bibliográfica de 
la obra encuadernada, donde se podrá acceder al registro bibliográfico 
opac de la institución donde esté la obra, siendo este enlace recíproco 
desde el mismo opac. a continuación se visualizará una descripción 
abreviada, procedente de los términos normalizados ubicados en las di-
ferentes tablas, de cada una de las partes de la encuadernación. en caso 
de que el usuario requiera mayor información, podrá pasar a una nueva 



 antonio carpaLLo /  yoHana yessica FLores 269

pantalla donde visualizará los campos en texto libre de procedencia, ma-
teriales, técnicas de construcción, decoración y estado de conservación, además de 
poder observar una galería de imágenes sobre detalles en los elemen-
tos decorativos de la encuadernación, como hierros sueltos y ruedas. 
también podrá ver la información relativa a la fecha de realización de la 
encuadernación, las dimensiones en mm., estilo decorativo, procedencia 
de la obra, así como información sobre las marcas de propiedad y escu-
dos heráldicos, y autoridades normalizadas vinculadas con la encuader-
nación como antiguos poseedores, encuadernadores, talleres papeleros 
y doradores.

La interfaz de la herramienta está en español e inglés y se está tra-
bajando para ser consultada en alemán, portugués, catalán e italiano, 
incluido los descriptores empleados en la indización.

este proyecto se inicia en el año 2006 y tiene previsto que los inves-
tigadores puedan consultar parte de la herramienta del ccea a partir 
de finales del 2013. para la catalogación de las encuadernaciones nos 
hemos basado en las áreas y campos de la ficha descriptiva incluida en 
la tesis doctoral titulada Análisis documental de la encuadernación española, 
leída en 2001 en la universidad complutense de Madrid y publicada 
por aFeda en 2002, junto a un repertorio bibliográfico de lo publi-
cado hasta la fecha sobre encuadernación española, y un tesauro de 
encuadernación con las de 1.200 términos. partiendo de esta ficha se 
comienzan a catalogar encuadernaciones de diversas instituciones, den-
tro de programas y proyectos de investigación competitivos.

•	 el primero de estos proyectos, promovido por la ucM, tuvo 
lugar en la biblioteca Histórica de la universidad complutense 
en el año 2004 con el título «Las encuadernaciones artísticas 
de la biblioteca complutense: análisis documental» (pr3/04-
12378), donde se catalogaron y digitalizaron 443 encuaderna-
ciones artísticas desde los siglos xv al xix.

•	 el segundo proyecto tuvo lugar en el periodo 2007-2009, patro-
cinado por el santander/Hispano y promovido por ucM, con 
el título «Las encuadernaciones de la catedral de toledo: cata-
logación y difusión» (pr41/06-14969), donde se catalogaron 
más de un millar de encuadernaciones artísticas desde el siglo 
xv al xix.
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•	 el tercer proyecto competitivo, financiado por Ministerio de 
ciencia e innovación dentro del programa i+d, tuvo lugar entre 
2009 y 2012 con el título «estudio, identificación y catalogación 
automatizada de las encuadernaciones artísticas de la biblioteca 
Histórica de la universidad complutense de Madrid y de la 
biblioteca Histórica del ayuntamiento de Madrid» (FFi2008-
02604/FiLo), donde se catalogaron alrededor de 300 encua-
dernaciones del Fondo guerra, adquirido por la ucM unos 
años antes, y unas 500 encuadernaciones del siglo xix y xx de 
la biblioteca Histórica de Madrid, entre ellas las 300 encuader-
naciones realizadas por emilio brugalla dentro de la colección 
Lope de vega.

•	 el cuarto proyecto, en vigor actualmente, también está financia-
do por Ministerio de economía y competitividad dentro del 
programa i+d; ha sido concedido para el periodo 2012-2014 
y tiene el título «estudio, identificación y catalogación auto-
matizada de las encuadernaciones artísticas de la biblioteca de 
la real academia de la Historia» (FFi2011-25324). en estos 
momentos se han catalogado alrededor de un millar de encua-
dernaciones artísticas comprendidas entre el siglo xviii y el xx, 
dentro de las cuales encontramos colecciones tan relevantes 
como las guías de Forasteros o las encuadernaciones firmadas 
por emilio brugalla.

La catalogación corre a cargo de los administradores del ccea, 
quienes introducen, revisan y validan los datos e imágenes incluidas en 
cada registro, así como dar de alta autoridades y descriptores del tesauro 
para la indización de las encuadernaciones. también los alumnos y exa-
lumnos del Máster de bibliotecas, especialidad patrimonio bibliográfico 
de la Facultad de ciencias de la documentación de la ucM, colaboran 
en la catalogación e indización de los registros; la colaboración de los 
alumnos del máster es muy importante ya que vinculan sus trabajos Fin 
de Máster a este tipo de proyectos de investigación, estudiando, digitali-
zando y catalogando fondos concretos dentro de las instituciones, dando 
como resultado los siguientes trabajos Fin de Máster:

2009: estudio y catalogación de las encuadernaciones firmadas del 
Fondo guerra de la ucM.
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2010: estudio y catalogación de las encuadernaciones de emilio 
brugalla dentro de la colección Lope de vega.

estudio y catalogación de las encuadernaciones de pergamino del 
Fondo guerra de la ucM.

2011: estudio y catalogación de las encuadernaciones con planchas 
de la ucM.

2012: estudio y catalogación de las encuadernaciones de guías de 
Forasteros de la real academia de la Historia.

2013: estudio y catalogación de las encuadernaciones firmadas por 
emilio brugalla de la real academia de la Historia.

todos estos registros llevan consigo la catalogación automatizada en 
ccea, su indización, digitalización y tratamiento de las imágenes de 
las encuadernaciones.

también hay varios doctorandos que están realizando sus tesis doc-
torales sobre encuadernaciones artísticas, dentro de estos proyectos de 
investigación, e incluyen sus registros en ccea. actualmente se están 
realizando dos tesis doctorales donde se estudian y catalogan las encua-
dernaciones del siglo xix de la real academia de la Historia y las en-
cuadernaciones del banco de españa, y en breve se va a comenzar con 
el estudio y catalogación de las encuadernaciones de la real academia 
de bellas artes de san Fernando, dentro de un trabajo de Fin de Máster 
y su posterior ampliación para la realización de la tesis doctoral.

Las instituciones que deseen formar parte del proyecto del catálo-
go colectivo deben firmar un convenio de colaboración con el grupo 
bibliopegia de la ucM, donde se indican las tareas que deben de cum-
plir cada una de las dos partes, así como la posibilidad de publicar los 
estudios y realización de exposiciones como forma de difusión de los 
resultados.

en la actualidad, en el ccea, participan las siguientes instituciones:
	biblioteca Histórica de la ucM.
	biblioteca de la real academia de la Historia.
	biblioteca Histórica Municipal de Madrid.
	biblioteca y archivo capitulares de la catedral de 

toledo.
	biblioteca nacional de México.
	biblioteca de la real academia de bellas artes de san 

Fernando.
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se está trabajando en la firma de otros convenios de colaboración 
con la Fundación casa de alba, para la catalogación de las encuader-
naciones del palacio de Liria, el banco de españa, para la catalogación 
de una selección de encuadernaciones artísticas y la biblioteca Joanina 
de la universidad de coimbra. además se tienen contactos con otras 
instituciones tan relevantes como el Monasterio de el escorial y la 
biblioteca nacional.

en el catálogo colectivo que estamos desarrollando se incluyen en-
cuadernaciones artísticas, que pueden ser antiguas o contemporáneas, de 
instituciones españolas o de otros países como la biblioteca nacional de 
México, custodiada por la unaM, o la biblioteca Joanina de coimbra 
en portugal, no siendo una herramienta exclusivamente para fondo an-
tiguo, sino de estudio de las encuadernaciones artísticas.



Acceso Abierto y visibilidAd de lA investigAción. 
el cAso de dAdun, 

depósito digitAl de lA universidAd de nAvArrA

Salomé Eslava Ochoa / Arantxa Iturbide Tellechea  
Biblioteca. Universidad de Navarra

Acceso Abierto de la investigación

el servicio de bibliotecas de la universidad de navarra se sumó, en 
el año 2008, a las iniciativas para la creación de repositorios institucio-
nales y académicos, con la creación de dadun.

para contextualizar el proyecto, ofreceremos una visión general so-
bre el movimiento de acceso abierto, en el que se sustenta dadun.

Open Access

el movimiento open Access/Acceso Abierto (oA), se inició hace 
varios años con el impulso de diferentes actuaciones, entre las que des-
tacan: 

1. declaración de budapest (firmada en 1999), en la que se puntua-
lizaba:

por «acceso abierto» a esta literatura queremos decir su disponibilidad 
gratuita en internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descar-
gar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito 
legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son in-
separables de las que implica acceder a internet mismo. la única limitación 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
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en cuanto a reproducción y distribución  y el único rol del copyright en este 
dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad de sus 
trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y citados.

para conseguirlo, se proponen dos posibilidades: auto-archivo (ofre-
ciendo estos materiales en repositorios) y publicarlos directamente en 
revistas de acceso abierto.

2. declaración berlín (firmada en 2003), inicialmente la firmaron 28 
instituciones, a los que se han ido sumando muchos más, hasta llegar a 
430 (la última, en mayo de 2013, la universidad de Jaén). 

también aquí, quieren identificarse los principios sobre el oA:

el (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales 
contribuciones deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho 
gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mismo 
que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públi-
camente, y para hacer y distribuir trabajos derivativos, en cualquier medio 
digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al reconocimiento 
apropiado de autoría (los estándares de la comunidad continuarán prove-
yendo los mecanismos para hacer cumplir el reconocimiento apropiado y 
uso responsable de las obras publicadas, como ahora se hace), lo mismo que 
el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso 
personal.

una versión completa del trabajo y todos sus materiales complemen-
tarios, que incluya una copia del permiso del que se habla arriba, en un 
conveniente formato electrónico estándar, se deposita (y así es publicado) 
en por lo menos un repositorio online, que utilice estándares técnicos acep-
tables (tales como las definiciones del Acceso Abierto), que sea apoyado y 
mantenido por una institución académica, sociedad erudita, agencia guber-
namental, o una bien establecida organización que busque implementar el 
acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y capacidad archi-
vística a largo plazo.

bajo estas directrices podemos recoger la definición que, del oA, 
realiza peter suber (director del proyecto open Access de Harvard), y 
gran defensor del movimiento oA:

open access o acceso abierto es aquel que permite el libre acceso a los 
recursos digitales derivados de la producción científica o académica sin  
barreras económicas o restricciones derivadas de los derechos de copyright 

http://oa.mpg.de/files/2010/04/Berlin-I-2.pdf
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sobre los mismos. esta producción engloba no sólo artículos publicados en 
revistas, sino también  otro tipo de documentos como objetos de apren-
dizaje, imágenes, datos, documentos audiovisuales, etc. el acceso es online 
a través  de internet, y salvo limitaciones  tecnológicas y de conexión a la 
red del usuario no debería estar restringido por otro tipo de imposiciones.

Políticas

tras las recomendaciones y la adhesión paulatina de diferentes insti-
tuciones y universidades, el siguiente paso es la creación, ya no sólo de 
ideas, sugerencias o recomendaciones, sino la de implantar políticas de 
desarrollo para hacer efectiva la distribución y visibilidad de la investi-
gación a través del oA. 

en este punto, podemos destacar, la gran cobertura y apoyo des-
de diferentes instituciones internacionalmente reconocidas, como es el 
caso de:

•	 mit, desde 1999, recoge entre sus directrices el apoyo y 
publicación de los trabajos de sus investigadores y profeso-
res a través del oA. también hay que decir, que el mit es 
co-creador del software dspace, el programa de desarrollo 
para los repositorios, utilizados por un alto porcentaje de 
instituciones, la universidad de navarra entre ellos, ya que 
es el programa utilizado para nuestro dadun.

•	 Harvard, también impulsa el oA entre sus investigadores y 
profesores, con directrices específicas, e incluso han creado 
el Harvard open Access project, del que peter suber, citado 
anteriormente, es su director.

•	 princeton en sus directrices incorpora las recomendaciones 
para la publicación de las investigaciones en acceso abierto, 
desde 2011.

•	 en europa, son muchas las universidades que apoyan 
este movimiento, pero destacaría: leru, por su peculia-
ridad de colaboración entre países, y con la inclusión de 
universidades de renombre como oxford, cambridge 
y lund, y en españa, la participación de la universitat de 
barcelona. 

•	 leru, con este apoyo, también se suma a las iniciativas de 
la unión europea en el ámbito del acceso abierto, que tiene 
como base el proyecto Horizon 2020 (el futuro del 7pm)
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en este sentido, y como cobertura a políticas de oA, europa, cuenta 
con importantes proyectos y estrategias:

•	 el 7pm (séptimo programa marco), es uno de los referentes. 
este proyecto de financiación, se enfoca en el desarrollo de 
la investigación en 9 áreas temáticas: salud; alimentos, agri-
cultura y biotecnología; tecnologías de la información y la 
comunicación; nanociencias, nanotecnologías, materiales y 
nuevas tecnologías de producción; energía; medio ambiente 
(incluido el cambio climático); transporte (incluida la aero-
náutica); ciencias socioeconómicas y humanidades; la segu-
ridad y el espacio.
entre sus condiciones para la financiación, exige: la publica-
ción de los resultados obtenidos en el proyecto, en reposi-
torios institucionales o temáticos, no más tarde de 12 meses.

•	 medoanet. es otro de los programas de la ue, que persi-
gue: potenciar las políticas, estrategias y estructuras comunes 
de acceso abierto a la información científica en el sur de 
europa. y contribuir a su implementación. 
se enfoca en el área mediterránea, en los seis países: españa, 
portugal, Francia, italia, turquía y grecia.

•	 por resaltar otras de las iniciativas europeas: informe Finch, 
que afecta al reino unido, en el que se promueve el acceso 
abierto en las investigaciones que se financien con dinero 
público.

todas estas políticas exigen la disponibilidad de las investigaciones y 
los resultados, pero hay que tener en cuenta los derechos de las edito-
riales y de los autores. 

para conocer qué políticas y permisos ofrecen las editoriales, con-
tamos con la plataforma sherpa romeo y dulcinea (para las revistas 
españolas). nos ofrecen la información para saber si podemos utilizar el 
material publicado por esa revista y de qué modo. 

la gran mayoría de editoriales aceptan y permiten el uso de sus 
materiales para su uso en repositorios. se ofrecen diversas posibilida-
des: 

•	 pre-print
•	 post-print: material revisado pero previo a la publicación y, 

a veces, con un periodo de embargo desde la fecha de su 
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publicación, (no suele ser más de 24 meses, en los casos más 
extremos). es el utilizado en el repositorio dadun.

•	 pdf. no es habitual que la editorial permita el uso de este 
formato, sí ocurre en el caso de revistas de Acceso Abierto.

en cuanto a los derechos de los autores, utilizar repositorios de ac-
ceso abierto no indica que se pierdan los derechos sino que se incluyen 
las licencias creative commons para su uso y distribución, legalmente 
y con condiciones reales de legalidad. 

una licencia creative common es un modelo de contrato reco-
mendado para poner información en régimen de consulta libre en la 
web, facilitando el uso, al mismo tiempo que salvaguardando la atribu-
ción de la obra del autor e impidiendo una posible utilización comercial 
sin su permiso. estas licencias indican de forma clara a la persona que 
utiliza la información, de qué permisos dispone por parte del autor.

existen 4 condiciones representadas por estos cuatro símbolos:

reconocimiento (Attribution): en cualquier explotación 
de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer 
la autoría.

no comercial (non commercial): la explotación de la 
obra queda limitada a usos no comerciales.

sin obras derivadas (no derivate Works): la autorización 
para explotar la obra no incluye la transformación para 
crear una obra derivada.

compartir igual (share alike): la explotación autorizada 
incluye la creación de obras derivadas siempre que man-
tengan la misma licencia al ser divulgadas.

con la combinación de estas cuatro condiciones pueden generarse 
las seis licencias entre las que elegir:

reconocimiento (by): se permite cualquier ex-
plotación de la obra, incluyendo una finalidad 
comercial, así como la creación de obras deri-
vadas, la distribución de las cuales también está 
permitida sin ninguna restricción.

http://creativecommons.org/
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reconocimiento – nocomercial (by-nc): se per-
mite la generación de obras derivadas siempre que 
no se haga un uso comercial. tampoco se puede 
utilizar la obra original con finalidades comerciales.

reconocimiento – nocomercial – compartirigual 
(by-nc-sa): no se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, 
la distribución de las cuales se debe hacer con 
una licencia igual a la que regula la obra original.
reconocimiento – nocomercial – sinobraderivada 
(by-nc-nd): no se permite un uso comercial de la 
obra original ni la generación de obras derivadas.
reconocimiento – compartirigual (by-sa): se 
permite el uso comercial de la obra y de las po-
sibles obras derivadas, la distribución de las cua-
les se debe hacer con una licencia igual a la que 
regula la obra original.
reconocimiento – sinobraderivada (by-nd): 
se permite el uso comercial de la obra pero no la 
generación de obras derivadas.

España: políticas de OA

españa también cuenta con iniciativas interesantes en el campo del 
oA, una de las más representativas es el artículo 37 de la nueva ley de la 
ciencia de 2011, en la que se especifica claramente los siguientes puntos:
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Vía dorada y verde

la publicación de material en revistas de oA ha tenido un creci-
miento importante en los últimos años, especialmente en el área de 
biomedicina. no sólo se ha debido a las políticas implantadas, y a las 
directrices de las instituciones y universidades, sino también al cambio 
de mentalidad del propio investigador, que ve la necesidad y viabilidad 
de la colaboración y difusión de su trabajo, que llega más fácilmente, no 
sólo al público general, sino también a compañeros e investigadores del 
mismo campo.

como se planteaba en la declaración de budapest, ya se ofrecían 
dos estrategias para la difusión y visibilidad del trabajo, una era la vía 
dorada, representada en las publicaciones periódicas de acceso abierto, 
cuyo mayor exponente son plos, biomedcentral y doaj. el gran in-
conveniente que puede tener esta opción, es el alto coste exigido, ya que 
publicar en estas revistas es caro: biomed cobra unos 1800$, plos one 
biology puede cobrar 3000$.

la otra opción planteada para la difusión y visibilidad de la investi-
gación, es la vía verde, conocido como auto-archivo, y es el uso de repo-
sitorios (ya sean temáticos, institucionales, nacionales, etc.) para difundir 
nuestro trabajo: artículos, material docente, tesis, etc.

en españa, contamos con Dialnet, portal de difusión de la producción 
científica hispana, contiene artículos de revistas y monografías colecti-
vas, y en la que colaboran 58 universidades (la mayoría españolas, pero 
también se han unido universidades de latinoamérica). la universidad 
de navarra ofrece el contenido de las 28 revistas que publica a través 
del servicio de publicaciones, y que además tienen el enlace al handle 
de dadun.

como se indica en la ley de ciencia española, estos repositorios 
pueden contar con estándares que permiten su inclusión y conexión 
con otros, en el caso de españa, todos los repositorios se recogen en 
recolectA, y ésta a su vez en repositorios europeos lo que ofrece 
mayores ventajas de visibilidad y accesibilidad. en europa es open Aire 
el repositorio que recoge la investigación realizada (y en la que se debe 
incluir los resultados de las investigaciones financiados bajo el 7pm que 
antes citábamos)

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=623
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El caso de Dadun

dadun es el depósito institucional destinado a reunir, conservar y 
difundir a través del acceso abierto los documentos resultantes de la 
actividad académica y científica de la universidad de navarra.

Un poco de historia

Hay tres años destacados en la historia de dadun: 2005, 2008 y 2010.
en el 2005 surge la idea de crear un repositorio de la universidad 

de navarra. se estudian los posibles sistemas para su implantación y 
mantenimiento, los métodos de trabajo, el personal necesario, etc. una 
vez elegido el programa dspace se instala y se decide su estructura y 
organización.

seguidamente se prepara su lanzamiento. para ello es necesario do-
tarlo de contenido, por lo que se rastrean las páginas web de los departa-
mentos. se encontraron más facilidades sobre todo en la revista Anuario 
Filosófico, que ya utilizaba dspace para publicar los números anteriores 
en formato electrónico, por lo que se vio la posibilidad de trabajar con-
juntamente y aprovechar recursos. el lanzamiento definitivo tuvo lugar 
el 22 de enero del 2008 con 856 documentos introducidos.

el espaldarazo definitivo vino con la colaboración del servicio de 
publicaciones. en el año 2009 este servicio se puso en contacto con la 
biblioteca para introducir el texto completo de las revistas que publica 
la universidad (entonces eran 18). se llevó a cabo en el verano del 2010 
y supuso un incremento de casi 4.000 documentos.

Contenido

en la página de inicio de dadun se pueden encontrar distintos apar-
tados: la política por la que se rige, enlaces a sherpa/romeo y dulcinea 
(para consultar las políticas editoriales de las revistas) y las siete grandes 
áreas en las que está dividido. Además se pueden realizar búsquedas, lis-
tados, crear alertas y también se puede contactar por correo electrónico 
para cualquier duda o petición.

es un repositorio de acceso abierto, por lo que no es necesario 
registrarse para acceder a los documentos, sólo para recibir alertas si 
se quiere. para introducir documentos sí hay que pedir autorización 
por correo electrónico y está reservado a miembros de la universidad 
de navarra.
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las áreas en las que está organizado dadun son siete:
•	 depósito académico: cualquier documento producido por 

un miembro de la universidad de navarra fruto de su acti-
vidad investigadora.

•	 materiales docentes: materiales docentes y objetos de 
aprendizaje depositados por los profesores de la universidad 
de navarra.

•	 publicaciones institucionales: publicaciones generadas por la 
universidad de navarra.

•	 revistas un: artículos de las revistas editadas por el servicio 
de publicaciones de la universidad de navarra.

•	 Archivo general: catálogos documentales de los Archivos 
personales y Familiares recopilados por la universidad de 
navarra

•	 Fondo antiguo: libros a texto completo que se encuen-
tran en la sección de Fondo Antiguo de la universidad de 
navarra que abarcan desde el siglo xv hasta el año 1835.

•	 tesis doctorales.
dentro de cada una hay diferentes subáreas con sus colecciones co-

rrespondientes. se pueden crear subáreas y colecciones especiales adap-
tadas a las necesidades de los departamentos, por ejemplo en Química 
tenemos mimed (materiales inorgánicos y medio Ambiente).

el tipo de materiales que se pueden introducir es muy variado: ar-
tículos (pdf o postprints), capítulos de libros, informes técnicos y do-
cumentos de trabajo, comunicaciones a congresos, materiales docentes 
(exámenes, apuntes, manuales), presentaciones, imágenes, materiales au-
diovisuales, revistas publicadas en la universidad de navarra, memorias 
de la universidad (académicas, de investigación), páginas web, documen-
tos de gestión de archivos, etc.

Ventajas

entre las ventajas que ofrece un repositorio destacan principal-
mente tres: mejora la accesibilidad y la visibilidad de los resultados de 
investigación a través de internet, centraliza en un solo portal toda la 
investigación de la universidad o institución y su gestión, y garantiza 
la preservación a largo plazo de los resultados de investigación y de 
docencia.
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la mayor accesibilidad se debe a que el acceso a los documentos es 
gratuito y desde cualquier lugar con acceso a internet. Al no haber que 
pagar suscripción se elimina una de las principales barreras de acceso a 
los resultados de la investigación. Además, la disponibilidad de los artí-
culos online es anterior a la publicación en papel (incluso varios meses) 
lo que conlleva que llegue antes a los usuarios o investigadores, que esté 
más tiempo disponible y por lo tanto sea susceptible de ser más citado. 
por supuesto, el acceso online también representa una gran ventaja es-
pecialmente para documentos difíciles de consultar en papel como las 
tesis doctorales o los documentos de Fondo Antiguo.

en el aumento de la visibilidad influyen varios factores. uno de ellos 
es la dirección permanente y particular que se asigna a cada documento 
(url o handle). Facilita su citación y como no cambia con el tiempo 
se reducen los errores de enlace.

 

 

Además, desde el propio documento se pueden consultar las es-
tadísticas del número de visitas y descargas y desde qué países se han 
hecho, lo que puede servir como mérito a la hora de presentarse a la 
acreditación (si no hay otros datos), por ejemplo:
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también es un factor determinante la indización por los buscadores 
más comunes (como google o yahoo) y especializados (como driver 
o recolecta) o portales (como dialnet). driver es un recolector y bus-
cador europeo que proporciona acceso a repositorios gratuitos de con-
tenido académico y recolecta (recolector de ciencia abierta) es una 
iniciativa conjunta de rebiun y Fecyt cuyo objetivo principal es 
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promover la publicación en acceso abierto de los trabajos de investiga-
ción que se desarrollan en las distintas instituciones académicas españo-
las y facilitar su uso y visibilidad a la vez que proporciona herramientas 
para facilitar el desarrollo de contenidos en acceso abierto. dialnet es un 
portal de referencias bibliográficas de la universidad de la rioja que 
busca aumentar la visibilidad de la producción científica hispana.

el 90% de las descargas de dadun procede de google, por lo que 
es muy importante el «posicionamiento web» o seo (search engine 
optimization), es decir, que nuestros documentos aparezcan en las pri-
meras posiciones y/o páginas. una forma de mejorarlo consiste en in-
sertar hipervínculos o enlaces, por ejemplo, de nuestras publicaciones 
incluidas en dadun a la firma institucional, a la página web del departa-
mento, al catálogo de la biblioteca o a científica-cvn:

Además, la biblioteca lleva a cabo una campaña de marketing cons-
tante que incluye sesiones para los departamentos, la semana de Acceso 
Abierto que tiene lugar en octubre, el blog «investigación científica 
en abierto», presencia frecuente en redes sociales (sobre todo twitter y 
Facebook), marcapáginas, etc.

Situación actual

tenemos en dadun cerca de 24.000 documentos, la mayoría a texto 
completo, de los cuales más de 14.000 son de revistas propias, 12.000 
son de depósito Académico, 4.000 del Fondo Antiguo, y sólo 162 tesis 
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(cada año se leen en la universidad más de 200). Hay más de 13.000 
autores introducidos y más de mil usuarios registrados. las visitas y des-
cargas (como hemos visto en los gráficos iniciales) continúan aumen-
tando cada año.

en los siguientes gráficos se puede ver la evolución en la introduc-
ción de documentos y el aumento progresivo de visitas y descargas cada 
año:
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Algunos ejemplos de otros repositorios: 
•	 ruo (universidad de oviedo): 11.988 documentos
•	 e-archivo (u. carlos iii): 17.973
•	 upcommons (u. politécnica de cataluña): 44.148
•	 digital.csic: 70.782
•	 gredos (u.de salamanca): 96.369
•	 universidad de cambridge: 193.097

en el ranking Web de repositorios hemos ido mejorando nuestra 
posición hasta llegar en la última edición a la 164 de todo el mundo 
(1654 repositorios):
 

la 81 de europa (746 repositorios):

Digital.CSIC
U.de


 sAlomé eslAvA ocHoA / ArAntxA iturbide tellecHeA 287

y a la 11 de españa (48 repositorios):

en resumen, dadun es la apuesta de la universidad de navarra por 
el acceso abierto, un proyecto de repositorio institucional que se ha ido 
consolidando desde el año 2005 y cuyos resultados se van haciendo 
cada vez más positivos (tanto para la universidad como para los autores) 
y visibles tanto a nivel nacional como europeo y mundial. esperamos 
seguir mejorando gracias a su colaboración y estamos a su disposición 
para cualquier sugerencia, duda o petición.
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Difusión De la bibliografía crítica 
sobre la literatura hispanoamericana 

a través De las revistas acaDémicas 1896-2008

Carolina Ferrer 
Université du Québec à Montréal

frecuentemente, los cientometristas se muestran reacios a la utili-
zación de métodos cuantitativos para analizar el comportamiento de 
las humanidades debido a las diferencias en cuanto a las prácticas de 
citación a través de las disciplinas1. sin embargo, recientemente han apa-
recido numerosos análisis bibliométricos relativos a las humanidades, en 
general, y a los estudios literarios, en particular2. estas últimas publica-
ciones indican que, a pesar de las reservas antes mencionadas, los estu-
dios cuantitativos constituyen un enfoque pertinente para profundizar 
nuestra conocimiento del campo literario.

por ello, en los últimos años, he llevado a cabo diversos análisis cien-
tométricos relativos al área de las humanidades que me han permitido, 
entre otras cosas, crear un atlas de los recursos bibliográficos digitales, así 
como una cartografía de los estudios sobre la literatura hispanoamerica-
na3. mi propósito en este artículo es analizar la difusión de los estudios 
literarios a través de las revistas.

1 cozzens, 1985; larivière, archambault, gingras y vignola-gagné, 2006; nederhof, 
Zwaan, De bruin y Dekker, 1989.

2 osca-lluch y haba, 2005; ardanuy, urbano y Quintana, 2009; hammarfelt, 2011. 
3 ferrer, 2012.
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Desde el punto de vista teórico, fundo mi investigación, por un lado, 
en el concepto de campo literario establecido por pierre bourdieu4, y, 
por otro lado, en la cienciometría5.  metodológicamente, el enfoque 
escogido es el análisis de campo del conocimiento6.

Metodología

con el propósito de apreciar las diferencias en el grado de cobertura, 
de accesibilidad y de posibilidad de transferir los datos, en el cuadro 
n°1, podemos ver la información relativa a 10 de las bases digitales más 
importantes en el área de los estudios literarios, particularmente perti-
nentes en el caso de las letras hispanoamericanas. 

cuadro 1
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n° total de revistas 4.400  23.000  2.621  509  860  6.647  3.928  853  758  97  

n° de revistas 
potencialmente 
pertinentes

4.400  446  497  148  n/d 253  152  261  19  3  

n° de revistas que 
contienen artículos 
sobre la literatura 
hispanoamericana

2.254  n/d 270  n/d n/d n/d n/d 12  n/d n/d

n° de revistas ya 
presentes en mla

2.254  208  112  19  n/d 45  45  22  26  3  

acceso a las refe-
rencias

sí sí sí sí sí sí no sí sí sí

posibilidad de 
transferencia masiva

sí sí sí no no no no no no no

4 bourdieu, 1992.
5 price, 1963; garfield, 1980; leydesdorff, 1998.
6 hjorland y albrechtsen, 1995.
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indiscutiblemente, la base modern language association international 
bibliography7 es mucho más amplia, toda vez que permite la transferencia 
masiva de datos. por ello, he escogido esta base para el presente estudio.

esta bibliografía electrónica, mundialmente reconocida como la 
más importante en el área de los estudios literarios, contiene más de 
2.107.000 referencias e incluye aproximadamente 4.400 revistas acadé-
micas. además de los artículos, la base mlaib contiene las referencias 
de libros, capítulos de libros y tesis. en cuanto a su cobertura cronoló-
gica, ésta se extiende de 1896 al presente. a través de las técnicas de data 
mining8 y de palabras clave9, obtengo, en primer lugar, una muestra de la 
bibliografía crítica sobre la literatura hispanoamericana que comprende 
más de 70.000 documentos e incluye 19 países, así como un conjunto 
que corresponde al continente hispanoamericano sin especificar nin-
guna literatura nacional en particular. el año límite para todas las series 
es el 2008. además de la base mlaib, utilizo otras bases de datos para 
completar la información relativa a las revistas académicas: ulrichsweb10, 
Worldcat11, la biblioteca del congreso de los estados unidos12 y la 
biblioteca nacional de francia13.

Evolución cronológica y distribución lingüística

la serie de la bibliografía crítica total, incluyendo artículos, capítulos 
de libros y libros, gráfico 1, nos permite observar la evolución cronoló-
gica de las publicaciones. De 1896 hasta los años cincuenta, el número 
anual de documentos es muy reducido. a partir de esa década, si bien la 
tendencia se presenta en forma de sierra, su crecimiento es claramente 
sostenido y, desde 1996, sobrepasa las dos mil publicaciones anuales.

en el gráfico 2, vemos las referencias bibliográficas por idioma. 
cabe destacar que, contrariamente a lo anunciado por diversos críticos 
hispanoamericanos14, el principal idioma de publicación es el castellano, 

7 modern language association international bibliography, http://www.mla.org, 
de ahora en adelante me referiré a ella como mlaib.

8 han, Kamber y pei, 2012.
9 callon, courtial y penan, 1993.
10 ulrichsweb, http://ulrichsweb.serialssolutions.com
11 Worldcat, http://www.worldcat.org
12 library of congress of the united states, http://www.loc.gov/index.htm
13 bibliothèque nationale de france, www.bnf.fr
14 cornejo polar, 1997; osorio tejeda, 2007.

http://www.mla.org
http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://www.worldcat.org
http://www.loc.gov/index.htm
http://www.bnf.fr
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acumulando más de 68% de los documentos. el inglés llega en segundo 
lugar con 26%, seguido por el francés con escasamente 2,5% de las pu-
blicaciones. los demás idiomas ni siquiera alcanzan al 1% de la muestra.

gráfico 1

gráfico 2
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Indicadores de difusión y diversificación

el gráfico 3 representa el porcentaje de revistas y de artículos so-
bre la literatura hispanoamericana publicados en los distintos países. el 
tamaño de la muestra obtenida es de 45.844 artículos publicados en 
2.254 revistas pertenecientes a 85 países. en la parte superior del gráfico, 
vemos los indicadores correspondientes a los países hispanoamericanos 
y en la parte inferior aquellos pertenecientes a los otros países que acu-
mulan al menos 1% de los artículos.

inmediatamente, se destaca la gran importancia de los artículos 
(46%) y las revistas (38%) publicados en estados unidos. españa se sitúa 
en segundo lugar con 12% de los artículos y 7% de las revistas. a nivel 
hispanoamericano, el líder es claramente méxico con 9% de los artícu-
los y 5% de las revistas, seguido por chile con 4% de los artículos y 1% 
de las revistas. en el extremo opuesto encontramos el caso de bolivia 
con sólo un artículo publicado en, desde luego, una revista. cabe desta-
car que, en cuanto a las publicaciones foráneas, varios otros países con-
tribuyen significativamente a la publicación de la crítica sobre las letras 
hispanoamericanas: francia, gran bretaña, canadá, italia y alemania. 
por último, 59 otros países también participan en los estudios literarios 

gráfico 3
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hispanoamericanos, pero, individualmente, sus artículos no superan al 
1% de la muestra.

Desde el punto de vista cronológico, en el gráfico 4 podemos ob-
servar las publicaciones por país de 1896 a 2008. una vez más, aquí se 
aprecia la importancia que desempeñan los estados unidos en la difu-
sión de la crítica literaria sobre hispanoamérica. esta serie crece esen-
cialmente desde mediados de los años sesenta hasta alcanzar un máximo 
de 723 artículos publicados en 1996. asimismo, observamos un número 
significativo de artículos publicados anualmente en españa, en particu-
lar desde comienzos de los años noventa.

en el cuadro 2, podemos observar diferentes indicadores por país: el 
porcentaje de artículos y de revistas, el número de revistas que contie-
nen al menos 100 artículos y el índice de diversificación.

gráfico 4
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cuadro 2

país
% 

artículos
% revistas

número de revis-
tas con 100 o más 

artículos

índice de diversifica-
ción de los artículos 

(Da) por país

méxico 9,27% 4,92% 9 0,89

chile 4,13% 1,38% 6 0,87

argentina 3,86% 2,71% 5 0,84

puerto rico 3,42% 1,15% 5 0,88

colombia 2,30% 1,86% 4 0,88

venezuela 1,68% 1,15% 2 0,84

costa rica 1,35% 0,71% 2 0,64

cuba 1,24% 0,93% 1 0,65

perú 0,62% 1,06% 0 0,84

paraguay 0,41% 0,04% 1 0,00

uruguay 0,20% 0,18% 0 0,45

r. Dominicana 0,12% 0,18% 0 0,35

nicaragua 0,08% 0,35% 0 0,68

honduras 0,06% 0,13% 0 0,35

guatemala 0,05% 0,22% 0 0,66

ecuador 0,03% 0,40% 0 0,75

el salvador 0,02% 0,13% 0 0,43

panamá 0,01% 0,13% 0 0,64

bolivia 0,00% 0,04% 0 0,00

estados unidos 46,08% 38,02% 35 0,98

españa 12,10% 7,32% 8 0,84

francia 3,44% 4,48% 4 0,92

gran bretaña 1,90% 5,55% 1 0,91

canadá 1,46% 2,88% 1 0,67

italia 1,37% 4,30% 2 0,91

alemania 1,12% 3,15% 1 0,88

otros países<1% 3,67% 16,59% 1 s/o

total 100,00% 100,00% 88 0,76
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con el propósito de evaluar el grado de diversificación de las publi-
caciones sobre la literatura hispanoamericana, he elaborado un índice. 
éste se inspira, por un lado, del índice de herfindahl-hirschman15 uti-
lizado en ciencias económicas para medir el grado de concentración de 
los mercados y, por otro lado, del índice desarrollado en ciencias polí-
ticas por Douglas W. rae16, cuyo propósito es medir el grado de frac-
cionalización de los sistemas de partidos políticos. uno de los aspectos 
interesantes de este último indicador es que permite comparar sistemas 
con distintos números de componentes. el índice de diversificación que 
propongo aquí es análogo al de rae, pero en este caso se trata de una 
característica deseable para la estabilidad del campo analizado.

en el caso de las revistas, este índice se obtiene al calcular:

donde R
i
 es la participación de la revista i con respecto al número 

total de revistas.
en el caso de los artículos, el índice se obtiene al calcular:

donde A
j
 es la participación del número de artículos de la institución 

j (país o revista) con respecto al número total de artículos.
cuando un componente acapara una proporción significativa del 

campo en cuestión, el indicador tiende a 0. al contrario, cuando un gran 
número de participantes de importancia relativamente equivalente lo 
constituyen, el indicador es cercano a 1.

en el caso de las publicaciones sobre las letras hispanoamericanas, 
el índice de diversificación global de los artículos, Da, es de 0,76 y 
el de las revistas, Dr, de 0,84. al considerar sólo las publicaciones de 
hispanoamérica, este indicador es de 0,83 para los artículos y de 0,86 
para las revistas. a nivel nacional, es posible calcular el indicador de 
diversificación para los artículos, tal como lo podemos apreciar en el 
cuadro 2. observamos entonces que cuando hay un gran número de 
artículos publicados en un número también importante de revistas, el 
índice supera el valor de 0,80. tal es el caso de estados unidos, francia, 

15 hirschman, 1945, herfindahl, 1950.
16 rae, 1967.
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gran bretaña, italia, alemania, españa, méxico, chile, argentina, puerto 
rico, colombia, venezuela y perú. en este sentido, cabe destacar el 
alto grado de diversificación de los artículos publicados en los estados 
unidos cuyo índice se aproxima a 1. al contrario, en los países con 
pocas revistas que concentran significativamente los artículos publica-
dos, el índice tiende a 0. paraguay y bolivia son claros ejemplos de esta 
situación, cada uno con una revista única. 

ahora bien, si consideramos exclusivamente los artículos publicados 
en los países hispanoamericanos, observamos nuevamente la importan-
cia de méxico, que representa más del 30% del subcontinente y que 
posee más de 100 revistas. luego, vienen varios países cuya participa-
ción relativa fluctúa entre 14% y 4% a nivel de los artículos y entre 15% 
y 4% a nivel de las revistas. estos países son: chile, argentina, puerto 
rico, colombia, venezuela, costa rica y cuba. cabe destacar dos casos 
particulares: perú con 24 revistas, pero donde ninguna supera los 100 ar-
tículos, y paraguay con sólo una revista con 186 artículos referenciados. 
por último, encontramos varios países con un número bastante reduci-
do de publicaciones sobre la literatura hispanoamericana. observamos 
así que, a medida que disminuye el número de artículos y de revistas 
nacionales, el índice de diversificación disminuye y eventualmente es 
igual a 0. ello es claramente el reflejo de sistemas que se encuentran en 
un estado embrionario.

Principales revistas hispanoamericanas

a continuación, considero aquellos países que poseen revistas con 
más de 100 artículos. indiscutiblemente, con 9 revistas, méxico es, una 
vez más, el líder. De ellas, 7 están activas. en orden de importancia, éstas 
son: Cuadernos Americanos, Texto Crítico, La Palabra y el Hombre, Literatura 
Mexicana, Plural, Nueva Revista de Filología Hispánica y Letras Libres. Dos 
revistas han dejado de publicarse: Vuelta, que fuera dirigida por octavio 
paz, y Ábside. particularmente, destaca la publicación de la universidad 
nacional autónoma de méxico, Cuadernos Americanos. la serie en la 
mlaib correspondiente a esta revista, fundada en 1942, se inicia en 
1952 y acumula desde entonces 1.167 artículos.

en segundo lugar, chile presenta 6 revistas con más de 100 artículos, 
todas ellas están activas y son editadas por universidades. en orden de 
importancia éstas son: Revista Chilena de Literatura, Atenea, Taller de Letras, 
Acta Literaria, Estudios Filológicos, Alpha. entre ellas, se destaca la Revista 
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Chilena de Literatura, fundada en 1970 por la universidad de chile, con 
una serie acumulada de 415 artículos en la base mlaib.

al mirar en detalle los títulos argentinos, inmediatamente, salta a la 
vista que aquél que acumula el número más importante de artículos no 
es una publicación académica, pues se trata del Suplemento Cultural del 
diario La Nación. por lo tanto, dicha publicación debería ser omitida 
de la muestra, cayendo entonces el número de artículos publicados en 
argentina de 1.769 a 1.158, lo que la sitúa en cuarto lugar, después de 
puerto rico. De las revistas restantes, 3 están aún activas, destacándose 
el Boletín de la Academia Argentina de Letras, fundada en 1932, cuya serie 
en mlaib se inicia en 1981 y acumula 266 artículos. cabe destacar la 
presencia de la célebre Revista Sur cuya publicación llegó a término en 
1987, luego de acumular 113 referencias en la mlaib.

De las 5 revistas portorriqueñas más importantes, 3 están activas, La 
Torre, Exégesis y Horizontes. Sin Nombre y Revista Interamericana dejaron 
de publicarse hace más de 10 años. la principal de estas revistas, La 
Torre, fundada en 1953 por la universidad de puerto rico posee en la 
mlaib una serie de 379 artículos, iniciada en 1963.

en el caso de colombia, existen 3 revistas con más de 100 artículos 
que se encuentran activas, Thesaurus, Boletín Cultural y Bibliográfico y 
Estudios de Literatura Colombiana, y una cuya publicación cesó en 1999, 
Boletín de la Academia Colombiana. Desgraciadamente, las series registra-
das en mlaib para estas 4 revistas son bastante intermitentes.

costa rica presenta sólo 2 revistas con más de 100 artículos, ambas 
activas y ambas publicadas por la universidad de costa rica: Káñina y 
Revista de Filología y Lingüística. la más importante es Káñina, fundada 
en 1976, con 361 artículos referenciados en la mlaib de 1977 a 2008.

en el caso venezolano, encontramos sólo 2 revistas con más de 100 
artículos. por un lado, Escritura fue publicada entre 1976 y 1993 por la 
universidad central de venezuela con una segunda serie iniciada en 
1996. por otro lado, la Revista Nacional de Cultura es una publicación 
orientada al público general y parece haber dejado de publicarse. en la 
mlaib, las series correspondientes a ambas revistas son considerable-
mente intermitentes.

cuba posee una sola revista con más de 100 artículos referenciados 
en la mlaib. se trata, desde luego, de la famosísima Casa de las Américas, 
fundada en 1960. la serie de referencias inscritas en la mlaib se inicia 
en 1973 y, a pesar de su intermitencia, alcanza a 319 artículos acumulados.
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Discurso: revista de estudios iberoamericanos, fundada en 1983 en 
paraguay, es la única revista de dicho país y registra 186 artículos publi-
cados. si bien aún está activa, la serie referenciada en mlaib cubre sólo 
de 1983 a 1995.

De las 35 revistas recién mencionadas, todas son publicadas en cas-
tellano. sólo 4 de ellas aceptan, además, textos en otros idiomas. se trata 
de Taller de Letras, publicada por la pontificia universidad católica de 
chile, Horizontes de la universidad católica de puerto rico, Revista 
Interamericana de la universidad interamericana de puerto rico y la 
revista paraguaya Discurso.

Principales revistas extranjeras

sin lugar a dudas, con 35 revistas que han publicado 100 o más 
artículos sobre las letras hispanoamericanas, estados unidos representa 
la plaza de publicación más importante de estudios sobre la literatura 
de la américa hispanohablante. con el propósito de apreciar el tipo de 
publicaciones, consideraré aquellas revistas con 500 o más artículos, es 
decir 9 títulos. todas ellas corresponden a publicaciones activas, de tipo 
especializado o académico.

la más antigua de estas revistas es Hispania, fundada en 1918 por la 
american association of teachers of spanish and portuguese. incluye 
textos en español, portugués e inglés y su frecuencia de publicación es 
trimestral. su presencia en la mlaib también data de 1918 y presenta 
una serie sin interrupciones, con más de 950 artículos a la fecha. la 
publicación que registra el mayor número de artículos sobre la litera-
tura hispanoamericana es la Revista Iberoamericana, fundada en 1938 por 
el international institute of ibero-american literature. son aceptados 
tanto textos en español como en portugués y su frecuencia es trimestral. 
la serie de esta revista en la mlaib es muy constante y, a la fecha, so-
brepasa los 2.200 artículos. publicada por la universidad de Washington, 
la Revista de Estudios Hispánicos fue creada en 1967. publicada 3 veces 
al año, los textos están escritos en español o inglés. en la base mlaib, 
muestra una presencia relativamente sostenida desde 1971 hasta 2008, 
año en que supera los 670 documentos. también fundada en 1967, la 
Latin American Theatre Review fue creada por el center of latin american 
studies. su aparición es semianual y publica textos en español, portu-
gués e inglés. su registro en la mlaib data del año de su creación y en 
2007 supera los 760 artículos. con textos exclusivamente en español, 
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Hispamerica es inaugurada en 1972. publicada 3 veces al año, su presen-
cia en la mlaib es sostenida desde el momento de su creación. De 
sus inicios a 2008, registra 594 artículos publicados. creada en 1974, 
Inti publica semianualmente textos en español e inglés. su registro en 
la mlaib es muy sostenido desde 1976 y al año 2006 totaliza 538 ar-
tículos. también de frecuencia semianual, la Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana fue creada en 1975. al igual que la revista anterior, acep-
ta textos en español e inglés. su presencia en la mlaib comienza en 
1975, es relativamente sostenida y al año 2006 acumula 648 artículos. 
en 1982, el instituto literario y cultural hispánico fundó la revista 
Alba de América. De frecuencia anual, sólo publica en español. su regis-
tro en la mlaib es sostenido desde 1986 al presente, acumulando 650 
artículos publicados. fundada en 1995 por la universidad de texas en 
el paso, la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea aparece 3 veces 
al año y sólo publica en español. la serie de esta revista en la mlaib es 
sostenida y al año 2008 acumula 511 artículos. cabe recordar que estas 
revistas sólo representan 26% de la muestra de revistas estadounidenses 
que superan los 100 artículos publicados sobre la literatura hispanoa-
mericana.

en españa se editan 8 revistas que han superado 100 artículos publi-
cados. todas ellas están activas. la célebre Revista de Occidente, fundada 
en 1923 por José ortega y gasset, presenta una serie intermitente en la 
mlaib de 1963 al presente y alcanza a 141 artículos acumulados sobre 
la literatura hispanoamericana. la serie de publicaciones de la revista 
Ínsula en la mlaib se inicia en 1957 aunque su creación data de 1946. 
al año 2008, el número total de artículos es de 566. la revista electróni-
ca Espéculo fue fundada en 1995 por la universidad complutense de 
madrid. esta publicación muestra un registro sostenido en la mlaib 
desde 1996. a pesar de ser de creación relativamente reciente, esta re-
vista supera los 750 artículos sobre literatura hispanoamericana. estas 
3 revistas son de orden académico. Revista de Occidente e Ínsula son de 
frecuencia mensual y Espéculo aparece 3 veces al año.

adicionalmente, en españa se editan otras 5 revistas que han publi-
cado más de 100 artículos sobre la literatura hispanoamericana. estas 
revistas están dirigidas al público general. Cuadernos hispanoamericanos, 
fundada en 1948 y de aparición mensual, presenta un registro sosteni-
do en la mlaib desde 1956 y, al año 2008, supera los 1.800 artículos 
sobre las letras hispanoamericanas. Encuentro con la Cultura Cubana fue 
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creada en 1996 por la asociación del mismo nombre y es publicada tri-
mestralmente. su presencia en la mlaib es sostenida desde sus inicios, 
acumulando 396 artículos al año 2008. la revista Lateral es una publi-
cación mensual creada en 1994 y muestra una presencia en la mlaib 
desde 1995, aunque intermitente. el número total de artículos sobre 
hispanoamérica que ha publicado alcanza a 105 documentos. Quimera, 
también de frecuencia mensual, fue creada en 1980 y, si bien en for-
ma intermitente, presenta un registro en la mlaib desde su creación. 
hasta 2005, Quimera ha publicado más de 200 artículos sobre la letras 
hispanoamericanas. creada en 1997 por la fundación hispano cubana, 
la revista Hispano Cubana es publicada 3 veces al año. en la mlaib, sus 
artículos sólo comienzan a registrarse en el año 2000 alcanzando, sin 
embargo, 396 documentos acumulados a la fecha. De las 8 revistas aquí 
descritas, sólo Espéculo acepta textos en castellano y portugués, las demás 
publican exclusivamente en español.

en el caso de francia, encontramos 4 revistas con más de 100 artí-
culos cada una sobre las letras hispanoamericanas. la revista Cahiers du 
Monde Hispanique et Luso-brésilien/Caravelle, fundada por la universidad 
de mirail en 1963, presenta en la mlaib una serie algo intermitente 
desde 1980, acumulando 321 artículos sobre las letras hispanoamerica-
nas. De aparición semianual y aún activa, esta publicación acepta textos 
en portugués, francés y español. la association internationale pour la 
liberté de la culture publicó de 1953 a 1965 los Cuadernos del Congreso 
por la libertad de la cultura. su presencia en la mlaib se extiende de 1956 
a 1965 con un total de 118 artículos sobre la literatura hispanoame-
ricana. Europe es una revista académica, activa, de aparición mensual, 
dedicada a la literatura internacional y sólo publica en francés. si bien 
fue fundada en 1923, su presencia en la mlaib sólo cubre de 1958 a 
1988 con un total de 133 artículos dedicados a hispanoamérica. Río de 
la Plata es una revista activa, creada en 1985, de frecuencia semianual. 
se dedica a publicar documentos en español correspondientes a semi-
narios, congresos y coloquios organizados por el centro de estudios de 
literaturas y civilizaciones del río de la plata. en la mlaib, presenta 
una serie intermitente de 1985, año de su creación, a la fecha, acumu-
lando 223 artículos.

solamente una revista británica ha publicado más de 100 artícu-
los sobre la literatura hispanoamericana. se trata del Bulletin of Spanish 
Studies: Hispanic Studies and Research on Spain, Portugal and Latin America. 
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es claramente una revista académica, publica textos en inglés, catalán, 
portugués, español y francés y aparece 8 veces al año. esta revista fue 
fundada en 1949 y, a lo largo de los años, su nombre ha sido modificado 
en más de una ocasión. su presencia en la mlaib, aunque intermitente, 
totaliza 214 artículos sobre hispanoamérica.

en canadá, la única publicación con 100 o más artículos sobre las 
letras hispanoamericanas es la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 
inaugurada en 1970 por la asociación canadiense de hispanistas. esta 
revista es de tipo académico, se encuentra activa, aparece 3 veces al año 
y publica textos en español, francés e inglés. en la mlaib, la serie co-
rrespondiente a esta publicación comienza en 1976 y, a la fecha, presenta 
un total de 380 artículos sobre las letras hispanoamericanas.

en italia, encontramos dos publicaciones con más de 100 documen-
tos sobre hispanoamérica: una de actualidad cultural, dirigida al públi-
co general, y otra de tipo académico. la primera de ellas es Quaderni 
Iberoamericani, fundada en 1948. con textos en portugués, español, ita-
liano e inglés y de aparición irregular, no se sabe si actualmente se en-
cuentra activa. en la mlaib, está registrada de 1955 a 2001, con un to-
tal de 112 artículos. la segunda revista corresponde a Rassegna Iberistica. 
fundada en 1978 y aún activa, aparece 3 veces al año y sólo publica 
textos en italiano. su presencia en la mlaib es muy intermitente y 
cubre de 1978 a 2005, acumulando 100 artículos.

editada trimestralmente en alemania, Iberoamericana: América Latina - 
España – Portugal publica artículos sobre literatura, cultura e historia en 
alemán, portugués, inglés y español. si bien se encuentra activa, su pre-
sencia en la mlaib es muy irregular, acumulando 143 artículos sobre 
la literatura hispanoamericana.

con relación a las revistas publicadas en aquellos países que no al-
canzan al 1% de los artículos de la muestra, existe una sola publicación 
con más de 100 artículos: el Suplemento Literário de Minas Gerais. sin 
embargo, ésta no es de carácter académico y, por lo tanto, al igual que 
el Suplemento Cultural del diario La Nación en argentina, debería ser 
omitida de la muestra.

Reflexiones finales

el presente estudio nos ha permitido comparar la difusión de la 
crítica sobre la literatura hispanoamericana a nivel internacional y local. 
De esta forma, hemos podido constatar que estados unidos y españa 
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desempeñan un papel muy importante en este campo, desplegando un 
gran número de revistas. algunas de ellas poseen una trayectoria muy 
importante, como es el caso de Hispania y Revista Iberoamericana, en 
estados unidos, y de Ínsula y Espéculo, en españa. asimismo, otros países 
contribuyen de manera no despreciable a la crítica sobre las letras de 
hispanoamérica: francia, gran bretaña, canadá, italia y alemania.

localmente, también existen revistas con volúmenes significativos 
de publicación. en particular, observamos que en méxico, chile, puerto 
rico y cuba se publican varias revistas académicas que muestran una 
trayectoria larga y sostenida. así, por ejemplo, Cuadernos Americanos, en 
méxico, Revista Chilena de Literatura, en chile, La Torre en puerto rico 
y Casa de las Américas en cuba constituyen publicaciones periódicas 
destacadas que aportan una gran riqueza al ámbito de la crítica hispa-
noamericana. 

asimismo, hemos podido examinar el estado de desarrollo de la críti-
ca literaria por país, llevándonos a establecer que hay distintos grados de 
diversificación y de evolución. internacionalmente, por un lado, estados 
unidos presenta un altísimo nivel de diversificación y de desarrollo. 
por otro lado, más de 50 de los países extranjeros que publican sobre la 
literatura hispanoamericana no alcanzan ni siquiera al 1% de la muestra.

en hispanoamérica, en un extremo, méxico presenta una gran di-
versidad de revistas y un número significativo de artículos y, en el otro 
extremo, hay países como bolivia que se encuentran en un estado cla-
ramente embrionario. entre estos dos polos, hemos logrado identificar 
varios países que evidencian una diversificación y un estado de avance 
muy significativos.

por último, este análisis cuantitativo nos ha permitido acceder a as-
pectos desconocidos del campo literario hispanoamericano. a mi pare-
cer, se trata de una demostración más de la pertinencia, la importancia 
y el desafío que representan las humanidades digitales en cuanto a las 
posibilidades de incrementar y de profundizar nuestro conocimiento 
relativo a los estudios literarios, en particular, y a las humanidades, en 
general.
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El caso dEl tEatro Español dE posguErra:  
Víctor ruiz iriartE Editado En la rEd1

Víctor García Ruiz 
Universidad de Navarra

El presente texto muestra el trabajo relativo a las Hu manidades digitales 
realizado hasta el momento por el equipo que lleva a cabo el proyecto La co-
media de posguerra: Teatro completo de Víctor Ruiz Iriarte (1945-1975). aunque 
el proyecto contempla también otros objetivos al margen de lo digital, un 
elemento central de toda la empresa es el sitio http://ruiziriarte.com/

se trata de un sitio web dirigido al investigador del teatro español de 
posguerra. se ha partido de una orientación más bien clásica que busca, 
sobre todo, ofrecer los textos teatrales del autor, aunque no exclusiva-
mente. Es decir, un producto perteneciente al mundo de la web 1.00, 
que paso a mostrar a continuación.

0. Quienes somos

El proyecto está siendo financiado desde 2007 por el Ministerio 
de Educación y ciencia (mec hum2007-61754 y mec ffi2010-
16419), y se compone de 5 investigadores de cuatro universidades y 
el centro de documentación teatral. lo dirige el dr. Víctor garcía 

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación La comedia de posguerra sub-
vencionado por el Ministerio de ciencia e innovación, dentro del plan nacional de i+d 
(HuM2007-61754 y Fil2010-164199).

http://ruiziriarte.com/
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ruiz (universidad de navarra) y son sus miembros los doctores Óscar 
Barrero pérez (universidad autónoma de Madrid), Juan antonio ríos 
carratalá (universidad de alicante), Berta Muñoz cáliz (centro de 
documentación teatral) y gregorio torres nebrera (universidad de 
Extremadura), que falleció en diciembre de 2013.

nuestro webmaster y responsable del diseño es Francisco sancho, pro-
fesor de edición periodística digital en la Facultad de comunicación de 
la universidad de navarra. se han buscado unos tipos de letra legibles, un 
diseño sobrio y eficaz, con notable atención a lo gráfico, pero siempre con 
el criterio de servir al objetivo principal del sitio, que es el acceso a textos, 
en su mayor parte teatrales. En todo momento hemos mantenido los más 
rigurosos criterios de edición en lo que se refiere a los datos, la unidad de 
estilo en la cita o la localización de fuentes escritas. 

http://ruiziriarte.com/quienes.htm

El sitio consta de seis botones de entrada, que se muestran al inter-
nauta en la Portada. 

http://ruiziriarte.com/quienes.htm
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http://ruiziriarte.com/index.htm

1. Objetivo primero. Botón «Escritor de teatro»

El objetivo fundamental del proyecto en su conjunto, y también 
del sitio web, es la edición del teatro completo del autor, que estrenó 
regularmente entre 1943, fecha de su primera comedia presentada el 
público, y 1975. El número de comedias, entre obras originales, obras 
adaptadas y colaboraciones, supera la treintena.

El acceso a la edición de las comedias se realiza mediante el botón 
«Escritor de teatro».

http://ruiziriarte.com/obras/index.htm

http://ruiziriarte.com/index.htm
http://ruiziriarte.com/obras/index.htm
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a la izquierda de la pantalla se ordenan, por orden alfabético y en 
posición vertical, las 33 comedias editadas (31 comedias originales y 2 
adaptaciones). al mismo tiempo, en posición horizontal, se mantiene en 
todo momento el acceso a los seis botones fundamentales del sitio.

El acceso a las comedias se obtiene pinchando en el título corres-
pondiente de la lista vertical. por ejemplo, El puente de los suicidas. 
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http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas.htm
El conjunto de materiales que se incluye en la página correspon-

diente a cada una de las comedias pretende ir más allá de la visión mera-
mente literaria del texto teatral y aportar todo el conocimiento que ha 
sido posible allegar sobre la recepción y las dimensiones escénicas de la 
comedia. por eso, cada una de las comedias consta de: 

1. un estudio de la comedia, que incide especialmente en la recepción 
de la obra. http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas.htm

2. El texto, editado y anotado. a través de la plataforma scrib se ha 
realizado un diseño especial a modo de colección. se ofrecen dos posi-
bilidades de visión y descarga (ampliar/descargar)

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas2.htm

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas.htm
http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas.htm
http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas2.htm
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3. toda la información sobre la vida escénica del texto teatral, inclu-
yendo versiones cinematográficas.

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas1.htm

4. archivo de prensa: las reseñas de estreno más importantes en 
Madrid y Barcelona: elemento fundamental para valorar la recepción 
de cada comedia. se emplea también la plataforma scrib con un diseño 
especial a modo de colección. se ofrecen dos posibilidades de visión y 
descarga (ampliar/descargar)

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas1.htm
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http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas3.htm

Cuando ella: para algunas obras los materiales de prensa proceden de 
la biblioteca teatral de la Fundación Juan March, mediante enlaces:

http://ruiziriarte.com/obras/cuandoellaeslaotra.htm

5. programas de mano: importante fuente de datos, muchas veces 
irrecuperables, y de las dimensiones sociales del teatro en esa época. se 

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas3.htm
http://ruiziriarte.com/obras/cuandoellaeslaotra.htm
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emplea de nuevo la plataforma scrib, con un diseño especial. se ofrecen 
dos posibilidades de visión y descarga (ampliar/descargar).

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas4.htm

6. Fotografías del montaje: material básico para los aspectos esceno-
gráficos. las fotografías e ilustraciones, de diversa calidad y procedencia 
(archivo del autor, centro de documentación teatral y prensa de la 
época) están repartidas por las distintas páginas correspondientes a cada 
comedia. Ver, por ejemplo, El landó de seis caballos: 

http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos1.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos2.htm

7.  Vídeo  y audiovisual: cuando se dispone de ellos, y dependiendo de 
la fecha de la versión, se obtiene un aportación valiosa. En El Landó de seis 
caballos, disponemos de una versión televisiva tardía, de 1989 (1 hora, 22 

http://ruiziriarte.com/obras/elpuentedelossuicidas4.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos1.htm
http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos2.htm


 Víctor garcía ruiz 315

minutos), que rtve ofrece en abierto. se han establecido conversaciones 
con rtve para obtener el mayor número posible de grabaciones.

http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos5.htm

En el caso de Juego de niños, contamos con un audio, realizado en 
1958, fecha cercana al estreno de la obra (1952) y, por tanto, próxima a 
los modos actorales predominantes en aquel momento.

http://ruiziriarte.com/obras/juegodeninos.htm

http://ruiziriarte.com/obras/ellandodeseiscaballos5.htm
http://ruiziriarte.com/obras/juegodeninos.htm
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2. Botón «Escritor sobre teatro»

ruiz iriarte mantuvo una constante preocupación por aspectos de 
tipo teórico en cuanto a los géneros teatrales y, más concretamente, 
sobre la función del género comedia en el contexto de la inmediata 
posguerra, la posible adaptación de modelos extranjeros, principalmen-
te franceses, y las miserias del teatro cómico español. En este botón se 
ofrece una edición selecta de sus escritos teatrales, que aparecieron en su 
día como artículos, entrevistas, prólogos y conferencias. 

El formato mantiene la doble guía de navegación, siempre a la vista: 
horizontal para los botones principales, y vertical para las distintas pági-
nas de cada sección.

http://ruiziriarte.com/escritor/index.htm

se incluyen doce artículos de los años 40, dos conferencias, tres en-
trevistas y cuatro prólogos, y títulos como «El romanticismo y el otro 
sentido de lo teatral», «se desea una gracia mejor», «risa, risa, risa», «de 
la comedia y de los géneros», «Este y el otro priestley» o «El teatro su 
gracia y su desgracia». 

http://ruiziriarte.com/escritor/index.htm
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3. Botón. «Biografía»

El tercero de los botones da acceso a la sección biográfica.
1. En primer lugar, se incluye una extensa biografía, ilustrada con 

abundantes fotografías y material gráfico. para facilitar la legibilidad en 
pantalla se optó por dividirla en tres secciones, cada una con su propio 
acceso mediante un botón de la guía vertical a la izquierda. algunos na-
vegadores ofrecen la función lector, que facilita notablemente la lectura.

http://ruiziriarte.com/biografia/index.htm

http://ruiziriarte.com/biografia/index.htm
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2. Edición y anotación de la autobiografía que ruiz iriarte publicó 
por entregas en la revista Teatro entre 1952-1953, con el título Viaje 
alrededor de un escenario.

http://ruiziriarte.com/biografia/autobiografia.htm
3. televisión Española dedicó un programa de su serie biográfica 

Esta es su vida a ruiz iriarte en junio de 1968. además de una introduc-
ción a la serie televisiva y un pequeño análisis del programa, la página 
ofrece el audio (31 minutos).

http://ruiziriarte.com/biografia/estaessuvida.htm

http://ruiziriarte.com/biografia/autobiografia.htm
http://ruiziriarte.com/biografia/estaessuvida.htm
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4. ruiz iriarte se desempeñó como periodista de la actualidad po-
lítica y literaria durante la segunda república a través del semanario 
republicano conservador Nueva República. 

http://ruiziriarte.com/biografia/comentarista.htm
Entre los textos editados se incluye su primer artículo publicado en 

prensa: “Fémina oradora”.

http://ruiziriarte.com/biografia/docs/np13.pdf

http://ruiziriarte.com/biografia/comentarista.htm
http://ruiziriarte.com/biografia/docs/NP13.pdf
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4. Botón «Bibliografía»

Esta sección recoge una relación con toda la bibliografía existente 
sobre ruiz iriarte, además de aquellos trabajos mencionados por los 
miembros del equipo en sus contribuciones. En los casos en que esto 
ha sido posible se incluye el texto del pdf descargable, una imagen o un 
enlace a su puesto en la red.

http://ruiziriarte.com/bibliografia/index.htm

http://ruiziriarte.com/bibliografia/docs/celaYa1944.jpg

http://ruiziriarte.com/bibliografia/index.htm
http://ruiziriarte.com/bibliografia/docs/CelaYa1944.jpg
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5. Botón «Album fotográfico»

procedentes en su gran mayoría del archivo del escritor, se ha com-
puesto una atractiva galería de 84 fotografías con las que se pretende 
cubrir diversos aspectos de la vida de ruiz iriarte: su biografía y carrera 
teatral, su vida social y su etapa al frente de la sociedad general de 
autores de España. se han hecho todos los esfuerzos posibles por locali-
zar a todos los que aparecen en los fotografías. El orden es cronológico.

http://ruiziriarte.com/album/index.htm

http://ruiziriarte.com/album/index.htm
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6. Botón «Archivo»

En este botón se ofrece una descripción documental del archivo 
personal y profesional de ruiz iriarte. En suma, son los materiales que 
podrían dar lugar a nuevas investigaciones sobre el dramaturgo.

http://ruiziriarte.com/archivo/index.htm

http://ruiziriarte.com/archivo/index.htm


Hacia una BiBlioteca Pregoldoniana digital1

Javier Gutiérrez Carou 
Universidade de Santiago de Compostela

desde la celebración en 1993 del bicentenario del fallecimiento de 
carlo goldoni los ya abundantes estudios sobre su producción se han 
visto incrementados con numerosas aportaciones de particular relevan-
cia, como el inicio de la publicación de la Edizione Nazionale de sus 
obras o la creación de la revista Problemi di critica goldoniana, cuyo último 
volumen, editado recientemente, ha dejado paso a la nueva serie de la 
histórica Studi goldoniani. esta profundización crítica se ha visto refor-
zada en los años 2006 y 2007 por la concomitancia del bicentenario 
del nacimiento del conde carlo gozzi, tradicionalmente considerado 
el mayor rival escénico e ideológico de goldoni, y el tricentenario 
del nacimiento de este último. además, los eventos organizados con 
motivo de ambos centenarios se han visto enriquecidos con la puesta a 
disposición de los estudiosos, en el mismo 2006, del ‘Fondo gozzi’ de 
la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, un conjunto de más de diez 
mil páginas autógrafas de gozzi, muchas de ellas pertenecientes a textos 
hasta el momento totalmente desconocidos, descubiertas casi por casua-
lidad en el palacete campestre de la familia en el 2004.

1 el presente trabajo presenta las actividades que se están desarrollando en el ámbito 
del proyecto de investigación Archivo del teatro pregoldoniano <www.usc.es/goldoni> 
(FFi2011-23663) financiado por el Ministerio de ciencia e innovación, y dirigido por 
el autor (javier.gutierrez.carou@usc.es).
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en estos últimos años hemos asistido también a la publicación de 
abundantes e innovadores estudios sobre la figura y la obra del conde 
veneciano que han servido para revindicar la importancia intrínseca de 
su obra, valorada hasta hace muy poco tiempo solo como antagónica 
reacción a la producción goldoniana. de hecho, hoy en día no es posible 
continuar sosteniendo el tópico crítico que veía en la obra de gozzi 
solo una ‘contrarreforma’ a la(s) reforma(s) goldoniana(s): en efecto, las 
fiabe teatrali y los dramas spagnoleschi gozzianos constituyen otra propues-
ta de renovación del teatro-espectáculo, una más en el agitado panorama 
escénico del siglo xviii italiano, tan digna de atención en sí misma que, 
por ejemplo, en el 2011 ha sido publicado el primer volumen de la 
Edizione Nazionale de la obra gozziana, lo que viene a subrayar cuánto 
ha cambiado el aprecio crítico que la dramaturgia del conde suscitaba 
hasta no hace muchos años. en resumen, la última década ha sido testigo 
de un sustancial relanzamiento de los estudios sobre el teatro del perío-
do ilustrado en italia, especialmente en uno de sus dos focos de mayor 
vitalidad: Venecia.

esta renovación de los estudios goldonianos obliga, al menos, a 
plantearse también la necesidad de revisar el concepto de teatro pre-
goldoniano. Ya desde la crítica historiográfica decimonónica han sido 
señalados diferentes autores como antecedentes directos del proceso de 
modificación del paradigma teatral emprendido por carlo goldoni en 
la segunda mitad del siglo xviii. estudios más recientes aconsejan aña-
dir algunos otros nombres, por lo que parece más operativo establecer 
dos grupos de análisis. el primero de ellos estaría formado por los au-
tores directamente citados por goldoni como sus precursores (sobre 
los que ha trabajado la crítica más tradicional: girolamo gigli, Jacopo 
angelo nelli, giambattista Fagiuoli, carlo Maria Maggi, Francesco de 
lemene o giacinto andrea cicognini, entre otros), aunque sobre algu-
no de ellos el juicio del dramaturgo sea, paradójicamente, negativo. la 
identificación de estos autores como precursores de goldoni se basa, 
generalmente, en la constatación de algunos puntos coincidentes en 
algunas de sus obras (o en la expresión de determinadas intenciones en 
sus paratextos) con aspectos similares presentes en las piezas del genial 
dramaturgo, más que en un análisis comparativo exhaustivo. debemos 
señalar además que, aunque ya en el siglo xix se encuentran referencias 
a los precursores de goldoni, el desarrollo actual de los estudios en este 
campo sigue siendo limitado a causa de la falta de monografías mo-
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dernas dedicadas exclusivamente a este tema. de hecho, trabajos como 
los publicados por eugenio camerini en el lejano 1872, I precursori di 
Goldoni, o por Ferruccio Mando, en 1903, Il più prossimo precursore di 
Carlo Goldoni: Iacopo Angelo Nelli, constituyen una excepción (téngase 
en cuenta, por otra parte, que la perspectiva metodológica adoptada por 
estos estudiosos está, lógicamente, superada en más de un aspecto); ni 
siquiera buscando ensayos que analicen en general, y no solo en relación 
al veneciano, la obra de alguno de los autores considerados sus antece-
sores, resultará fácil encontrar resultados científicamente actuales. así, la 
tesis doctoral sobre Fagiuoli, con edición de una comedia, de Simona 
Baroni (Il teatro comico di Giovan Battista Fagiuoli con il testo dell’inedita 
«La commedia che non si fa») constituye casi también una excepción. los 
estudios sobre el tema suelen limitarse a breves capítulos introductorios 
en monografías sobre goldoni o el teatro del siglo xviii.

el segundo de los grupos a los que antes hacíamos referencia esta-
ría formado por algunas obras como las denominadas commedie cittadine 
veneziane, cuya importancia en su propia formación goldoni tiende a 
minimizar, o por las parodias de tragedias, fuesen estas recitadas o li-
bretos de ópera. aunque sobre este segundo grupo existen ya algunos 
estudios de notable interés, dado que se trata de un filón en fase inicial 
de exploración, carecemos de análisis críticos de muchas de las obras 
(nos referimos, por ejemplo, a textos de giovanni Bonicelli, tommaso 
Mondini, zaccaria Valaresso o Michelangelo Boccardo) y de ensayos 
que las aborden no solo individualmente, sino también en su conjunto.

Si ahora tomamos en consideración las ediciones de textos pregol-
donianos, observaremos que la situación resulta desoladora: a parte de 
la tesis anteriormente señalada, que publica un solo texto del Fagiuoli 
(y de alguna otra de la que tenemos noticia en fase de realización en 
Venecia), de la mayoría de las obras faltan ediciones críticas fiables. 
además, dado que de muchos autores solo contamos con la publicación 
de alguno de sus textos, se corre el riesgo evidente de malinterpretar 
su significado en el conjunto de la producción del período, tomando 
como características generales aspectos quizá presentes solamente en 
la obra disponible. incluso notabilísimas colecciones de clásicos italia-
nos de referencia carecen de ediciones de estas piezas, o publican solo 
fragmentos de algunas de ellas, como sucede en el volumen dedicado a 
goldoni de la prestigiosa y monumental La literatura italiana. Storia e testi 
(publicada por la editorial ricciardi desde los años cincuenta del pasado 
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siglo y constantemente reeditada). en este sentido constituye una no-
table excepción la antología del teatro italiano del siglo xviii realizada 
por roberta turchi y publicada en dos volúmenes en 1987 (Il teatro 
italiano. La commedia del Settecento). la estudiosa selecciona once textos: 
cuatro pregoldonianos, dos de contemporáneos de goldoni y cinco de 
autores de generaciones posteriores a la del veneciano. las cuatro obras 
pregoldonianas seleccionadas son: Don Pilone de gigli, La serva padrona 
de nelli, Le cerimonie de Scipione Maffei y La moneca fauza de Pietro 
trinchera. aunque la antología es plenamente acertada, son necesarias 
ediciones de otras creaciones de estos mismos autores y de otros como 
Mondini, Bonicelli, amenta, Fagiuoli, Martello, etc. que no encontraron 
cabida en los dos libros publicados.

así pues, en ambos grupos de estudio, uno de los obstáculos que 
impide una investigación amplia y metodológicamente aceptable es la 
ausencia de estudios exhaustivos de las obras que podemos denominar 
genéricamente pregoldonianas y de ediciones modernas accesibles y 
fiables de las mismas. Sin embargo, el conocimiento sistemático y pro-
fundo de estos autores y textos resulta imprescindible para la adecuada 
comprensión, no sólo del teatro italiano a caballo entre los siglos xvii 
y xviii en sí mismo, sino también para la correcta interpretación de los 
resultados evolutivos de la dramaturgia goldoniana.

en realidad, la revisión de los dos grupos de obras y autores recor-
dados, pone de relieve un problema quizá aún mayor incrustado en lo 
que deberían ser los cimientos del nuevo edificio crítico: un concepto 
de teatro pregoldoniano que entienda agrupar las obras que influyeron 
directamente en la producción del veneciano parece revelarse inoperan-
te puesto que, salvo en contadas ocasiones, no dispondremos jamás ni de 
un elenco completo de tales textos ni de un conjunto de características 
perfectamente definidas que permita confirmar sin asomo de duda el 
derecho de un determinado drama a ser incluido en la mencionada 
lista. además, el concepto plantea un problema diacrónico y diatópi-
co evidente: ¿en qué estrato cronológico se debe fijar el límite antes 
del cual no procede continuar indagando? ¿cuáles han de ser las fron-
teras lingüístico-culturales de nuestro estudio? Permítasenos un ejem-
plo ciertamente extremo, pero iluminador: ¿debemos estudiar a Plauto 
como autor pregoldoniano?

este problema, en realidad, puede ser soslayado si nos replanteamos 
cuál es el objetivo primordial de delimitar un conjunto de obras eti-
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quetables como teatro pregoldoniano. Si superamos la mera, aunque en 
ocasiones necesaria, erudición y la localización indiscutible de fuentes, 
y fijamos como meta principal la identificación de aquellas obras y tra-
diciones con las que goldoni pudo haber estado en contacto ya desde 
su infancia, hayan dejado o no huella directa en su producción, es decir, 
si, paradójicamente, adoptamos un concepto de teatro pregoldoniano 
más difuso, podremos delimitar con mayor precisión las obras en las que 
deberemos centrarnos (de hecho, desde este punto de vista, parece que 
se cumpla el conocido principio científico que señala que, en determi-
nados casos, la búsqueda de la precisión en la determinación de una va-
riable, implica automáticamente el aumento de la imprecisión en la me-
dida de otra variable del mismo fenómeno, y viceversa). este concepto 
de teatro pregoldoniano (y en este caso utilizamos el término teatro 
para referirnos fundamentalmente a un texto espectacular que puede, 
o no, haber dado lugar también a un texto literario) englobaría por lo 
tanto todas las obras que constituyeron el humus sobre el que creció, 
experimentó y aprendió el hombre de teatro goldoni, desde su infancia 
hasta los años de su madurez. teniendo esto en cuenta, los límites cro-
nológicos y lingüístico-culturales que deben orientarnos se revelan por 
sí solos: no parece razonable retrotraernos a manifestaciones teatrales 
anteriores a 1650 (todo lo que goldoni pudo haber conocido anterior 
a tal fecha sería solo ya una fosilización libresca o habría llegado a él a 
través de la mediación de otros textos y autores perteneciente al ámbito 
temporal señalado) ni buscar en tradiciones con las que el veneciano 
no hubiese podido tener un contacto práctico directo. así pues, a las 
obras y autores ya mencionados, para cubrir el panorama en el que nos 
interesa indagar, deberemos añadir, por ejemplo, la commedeja pe’mmuseca 
napolitana, la tradición de la comedia italiana desarrollada en Francia, 
con particular atención a luigi riccoboni o a los textos editados por 
evaristo gherardi, o los tentativos prerreformísticos de Maria isabella 
dosi grati o de girolamo Baruffaldi. obviamente, aunque pertene-
cientes al humus al que nos referíamos anteriormente, quedan excluidos 
del proyecto algunos ámbitos pertinentes pero que disponen ya de una 
riquísima tradición crítica propia y de un amplio catálogo de ediciones 
modernas fiables como son el teatro clásico francés, el del Siglo de oro 
español o la commedia dell’arte.

en conclusión, el objetivo primo de la presente iniciativa es la de-
limitación de aquellas tradiciones que confluyeron en la formación de 
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lo que será el teatro goldoniano para poder abordar a continuación la 
edición crítica y comentada de sus obras más significativas, finalidad 
última del proyecto.

las ediciones, en formato PdF protegido (podrán ser leídas e im-
presas, pero no modificadas) y con iSBn, serán puestas a disposición de 
la comunidad en una página web creada al efecto (www.usc.es/goldo-
ni). todas ellas seguirán la estructura de los volúmenes de la Edizione 
Nazionale goldoniana, que se ha demostrado clara y eficaz:

1.- Presentación del autor y la obra.
2.- nota al texto (manuscritos y ediciones pertinentes para la cons-

titución del texto crítico, y stemma y aparato de variantes, en el caso de 
que sean necesarios).

3.- texto crítico de la obra.
4.- comentario.
5.- Primeras representaciones y fortuna del texto a lo largo de la 

historia.
6.- Bibliografía.

en conclusión, creemos que la Biblioteca Pregoldoniana digital2 
colmará un importante vacío en la tradición textual y crítica del teatro 
sobre el que goldoni cimentó su reforma. además, la elección de la edi-
ción digital como medio de transmisión de los resultados de los trabajos 
desarrollados permitirá su consulta de modo inmediato a todos aquellos 
que accedan a la página web y, por lo tanto, garantiza su difusión a nivel 
internacional.

2 en este momento están disponibles ya las ediciones de los siguientes tex-
tos: girolamo Baruffalfi, Il poeta fanatico (ed. de Milena contini); giovanni Bonicelli, 
Pantalone bullo (ed. de Maria ghelfi); giuseppe gorini corio, Il vero cavaliere (ed. de 
Monica Bisi) e Il pastor fido ridicolo (ed. de andrea Fabiano).
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españoL deL Renacimiento en La Red: 

eL caso deL dicteR (http://dicteR.eusaL.es)

María Jesús Mancho Duque 
Universidad de Salamanca

1. Presentación de objetivos

el proyecto de elaboración del Diccionario de la Ciencia y de la Técnica 
del Renacimiento (dicteR)1, gestado y domiciliado en el centro de 
investigaciones Lingüísticas de la universidad de salamanca (ciLus), 
actualmente integrado en el instituto de estudios medievales y 
Renacentistas (iemyR), se propone los siguientes objetivos, sintética-
mente presentados:

a. Recoger -en alguna medida recuperar- el vocabulario de la 
ciencia y de la técnica (excluida la parte bio- y biosanitaria: 
medicina, farmacopea, botánica, etc.) del siglo xvi y primer 
cuarto del xvii en españa, y ofrecerlo en la Red organiza-
do lexicográficamente en forma de diccionario.

b. Rellenar una laguna en la Lexicografía histórica corres-
pondiente a una época clave para entender la evolución de 
la lengua y de la técnica españolas.

1 este trabajo se enmarca en el proyecto i+d: «El diccionario de la Ciencia y de la Técnica 
del Renacimiento (dicteR): fases finales» (Ref.: ffi2010-16324/fiLo), financiado por 
la dirección General de investigación del ministerio de ciencia e innovación, del que 
hacemos mención más abajo.

http://dicter.eusal.es
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c. servir de apoyo a las tareas del Nuevo Diccionario Histórico de 
la Real academia española, dirigido por d. José antonio 
pascual.

d. obtener un mejor conocimiento del léxico técnico y 
científico, -campo poco explorado de la indagación filoló-
gica- y de sus características, y, en consecuencia, del voca-
bulario en general del siglo xvi.

e. obtener una mejor comprensión de los conceptos cientí-
ficos y de las técnicas desarrolladas en esta época, es decir, 
de la propia historia de la ciencia y de la técnica en nuestro 
país.

f. avanzar en una línea interdisciplinar que intenta reconec-
tar dos tipos de culturas: humanidades y ciencia y tecnolo-
gía desde una perspectiva diacrónica.

2. Destinatarios

Los destinatarios a quienes va dirigido el dicteR son preferente-
mente filólogos, lexicógrafos e historiadores de la lengua española, pero 
también son receptores cualificados los historiadores de la ciencia y de 
la técnica en sus respectivas disciplinas o áreas científicas. además, de 
modo general, por su carácter de herramienta de divulgación y gracias 
a su formato ergonómico, el diccionario puede resultar de interés para 
cualquier persona con curiosidad intelectual dada la variedad de temas 
que acoge.

3. Organigrama

Dirección y coordinación general: mª Jesús mancho duque.

Supervisión: mª Jesús mancho duque y ciriaco Ruiz.

Coordinación técnica: mª Jesús mancho duque, José Ramón carriazo 
Ruiz, soraya salicio Bravo y francisco Javier sánchez martín.

Asesoramiento informático (ciLus): atilano Lucas figal.

Redactores:
•	 arenales de la cruz, Reyes (Geografía, cosmografía).
•	 cantillo nieves, maría teresa (destilación, metalurgia y 

minería. en preparación).
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•	 carriazo Ruiz, José Ramón con la colaboración de soraya 
salicio Bravo (náutica).

•	 carriscondo esquivel, francisco (astronomía).
•	 herráez cubino, Guillermo (cantería y construcción).
•	 Lucas figal, atilano (carpintería de lo blanco y de lo preto. 

en preparación).
•	 mancho duque, maría Jesús (matemáticas, orfebrería, 

Varios).
•	 martín herrero, cristina (cronometría, ingenieria y máqui-

nas).
•	 molina sangüesa, itzíar (matemáticas. en preparación).
•	 Ruiz fernández (arquitectura, artillería, náutica).
•	 salicio Bravo, soraya (arquitectura. materiales y procesos de 

técnicas preindustriales).
•	 sánchez martín, francisco (metrología, Geometría).
•	 sánchez orense, marta (sastrería, textil, fortificación).

Colaboradores:

•	 moralejo santos, estefanía (organización científica).
•	 Ruiz althann, Verónica (documentación gráfica y 

digitalización de imágenes).
•	 Ruiz mancho, alberto y escribano, sara. fotografía y 

documentación gráfica (arquitectura, marina).

Equipo informático

Responsable del desarrollo técnico: José francisco adserias Vistué, Jefe 
del dpto. de sistemas de la fundación General de la usaL.

Técnicos de sistemas: ignacio de tomás andrés. desarrollo 
aplicaciones servidor. Visor de documentos históricos, menú.

carlos estévez colmenero. desarrollo técnico. Base de datos, 
formatos de intercambio.

david eguiluz López. desarrollo aplicaciones servidor. 
programación y contenido. carlos García cuadrado. desarrollo 
aplicaciones servidor. soporte.

Digitalización corpus histórico: ester pérez García (13/05/2011 - 
13/11/2011). proyecto fin de carrera de ingeniería técnica en 
informática de sistemas.
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marta Román Vara. Beneficiaria de un programa de prácticas 
financiado por la fundación General de la usaL (01/12/2009- 
30/09/2010).

Tutores: Belén curto diego (profesora titular del dpto. de 
informática y automática de la usaL).

José francisco adserias Vistué (dpto. de sistemas de la fundación 
General de la usaL).

Imagen creativa: antonio diu. Beneficiario de un programa 
de prácticas financiado por la fundación General de la usaL 
(17/11/2009 - 15/05/2010).

Técnicos de aplicaciones en prácticas: Jacob Luján Ramón (15/03/2010 
- 30/05/2010).

Javier Bautista Gutiérrez (15/03/2010 - 30/05/2010).
sergio iván González (15/09/2010 - 22/12/2010).
paola andrea Berrio mosquera (01/04/2011 - 30/07/2011).

4. Ayudas y financiación

el proyecto ha sido subvencionado con fondos públicos desde sus 
orígenes. presentamos por orden cronológico las diferentes convocato-
rias ministeriales y autonómicas2:

1999- 2001: surgimiento: convenio de colaboración: centro de 
investigaciones Lingüísticas de la universidad de salamanca (ciLus) y 
la fundación «Juanelo turriano».

2000- 2002: acción especial ministerio de ciencia y tecnología. 
plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica. Ref.: sec2000-2474-e.

2001- 2004: Diccionario de la Técnica del Renacimiento: fases iniciales. 
dGcyt, ministerio de educación y ciencia. Ref.: Bff2001-1198.

2001- 2004: Diccionario de la Técnica del Renacimiento Español en la 
Corona de Castilla. Fases preliminares. Junta de castilla y León. Ref.: sa 
070/02.

2005: La ciencia y la técnica en la época de Cervantes: Textos e imáge-
nes. programa nacional fomento de la cultura científica y tecnológica. 
Ref.: 526932c2/cct001-04-00234.

2 agradecemos públicamente también la confianza y el apoyo mostrado por las 
instituciones respectivas a este proyecto.
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2004- 2007: Diccionario de la Técnica del Renacimiento: Fases intermedias. 
ministerio de educación y ciencia. Ref.: hum2004-0402/fiLo.

2007- 2010: Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento: 
Fases avanzadas. ministerio de ciencia e innovación. Ref. hum2007-
6070/fiLo.

2010- 2011: digitalización del corpus del Diccionario de la Ciencia, 
ministerio de cultura. Ref.: q3718001e.

2011- 2013: el Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(dicteR): Fases finales, ministerio de ciencia e innovación. Ref.: 
ffi2010-16324/fiLo.

5. Difusión del DICTER

el dicteR se creó y se ha desarrollado en el centro de 
investigaciones Lingüísticas de la universidad de salamanca (ciLus).

se han presentado sus objetivos, metodología y características, cor-
respondientes a las diferentes estadios, en:

el Congreso Internacional de Lingüística, Léxico y Gramática, Lugo, sep-
tiembre de 2000.

el XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica, 
salamanca, octubre de 2001.

el I Symposium Internacional de Lexicografía, celebrado en Barcelona, 
septiembre de 2002.

Las Primeras Jornadas Internacionales de la Red Temática Lengua y Ciencia, 
salamanca, octubre de 2007.

el Symposium International de lexicographie et métalexicographie en langue 
espagnole: du dictionnaire aux bases de données, Valenciennes, diciembre de 
2007.

el Seminario de Filología e Informática: Investigación y aplicaciones, orga-
nizado por el departamento de filología española de la universidad 
autónoma de Barcelona, octubre de 2008.

Las III Jornadas de la Red Temática Lengua y Ciencia: Diccionarios y len-
gua de la ciencia, coímbra, octubre de 2009.

La IV Reunión de la Red Temática Lengua y Ciencia, universitat 
autònoma de Barcelona, octubre de 2011.

el Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin (ZfL), no-
viembre de 2011.
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La Jornada científica de la Asociación Española de Terminología (AETER) 
sobre terminología histórica, salamanca, facultad de traducción, noviembre 
de 2011.

el IV Simposio Internacional de Hispanistas «Encuentros 2012», celebra-
do en la universidad de Wroclaw (polonia), noviembre de 2012.

el XIX Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, celebrado en 
la universidad de münster (alemania), marzo de 2013.

el IX Encuentro de Morfólogos. Aplicaciones de la Morfología, celebrado 
en la universidad de cádiz, mayo de 2013.

algunas de estas presentaciones han visto la luz en publicaciones 
especializadas, que han dado cuenta del avance del proyecto en fases 
sucesivas3.

6. Presentación oficial e inauguración de la puesta en marcha del 
DICTER en la Red (http://dicter.eusal.es)

el acto tuvo lugar el 16 de enero de 2012, en el aula magna de la 
facultad de filología de la universidad de salamanca, con asistencia de 
la Vicerrectora de investigación y del Vicedirector de la Rae, el acadé-
mico d. José antonio pascual.

7. Ejes del proyecto

esquemáticamente presentados, los ejes fundamentales del proyecto 
son dos:

en primer lugar, la elaboración de los respectivos glosarios parciales 
centrados en áreas temáticas concretas, con previa inmersión en la his-
toria y arqueología de las ciencias y de las técnicas respectivas.

se trata de la plasmación de una metodología rigurosa mediante la 
comparación y contraste continuos desde los textos y la aplicación de 
estrictos y rigurosos criterios filológicos, lingüísticos y lexicográficos. 
por su carácter interdisciplinar, se cuenta con la colaboración de exper-
tos en las diferentes materias o especialidades.

el entramado de estos glosarios parciales constituye paulatina y pro-
gresivamente el Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 
(dicteR).

3 pueden verse, mancho duque, 2002, 2003, 2004, 2011, 2012a, 2012b, 2012c.

http://dicter.eusal.es
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en segundo lugar, se contempla el análisis y estudio de las carac-
terísticas específicas del léxico especializado. esta línea de lexicología 
diacrónica se concreta en la redacción de apartados introductorios de 
tesis doctorales y trabajos de Grado, en la elaboración de artículos de 
investigación sobre lexicología, lexicografía y morfología históricas, así 
como sobre variados aspectos historiográficos. asimismo, se plasma en 
la publicación de monografías y también en la coordinación de obras 
colectivas, en colaboración con otros especialistas, y en la realización de 
ediciones de textos anotadas4.

7. Tesis realizadas dentro del proyecto

el proyecto se ha revelado como altamente formador de personal 
investigador. esta característica se ha manifestado en la consecución de 
las siguientes tesis realizadas en el marco del dicteR:

a. carriazo Ruiz, José Ramón, Contribución a la historia del registro 
náutico y naval del Siglo de Oro. facultad de filología, universidad 
de salamanca, 2000. premio extraordinario de la facultad de 
filología.

b. herráez cubino, Guillermo, El léxico de los tratados de cortes de 
cantería españoles del siglo XVI, facultad de filología, universidad 
de salamanca, 2005.

c. Blas nistal, cristina, Estudio léxico de los tratados de artillería 
españoles del siglo XVI. facultad de filología, universidad de 
salamanca, 2007.

d. sánchez martín, francisco, Estudio del léxico de la geometría apli-
cada a la técnica en el Renacimiento hispano. facultad de filología, 
universidad de salamanca, 2009. premio extraordinario de la 
facultad de filología.

e. sánchez orense, marta, La fortificación y el arte militar en los 
tratados renacentistas: estudio lexicográfico. facultad de filología, 
universidad de salamanca, 2012. premio extraordinario de la 
facultad de filología.

4 pueden verse, como ejemplos ilustrativos, Becedas, flórez, y mancho, 2005; 
mancho, 2006 y Verdonk y mancho, 2010.
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f. martín herrero, cristina, El léxico de los ingenios y máquinas en el 
Renacimiento. facultad de filología, universidad de salamanca, 
2013.

8. Tesis en curso en el marco del proyecto

actualmente se encuentran en fases bastante avanzadas las siguientes 
tesis:

a. cantillo nieves, maría teresa (destilación, metalurgia y 
minería).

b. molina sangüesa, itzíar (matemáticas: aritmética y álgebra).
c. salicio Bravo, soraya (materiales y procesos de las técnicas pre-

industriales).

9. Corpus textual

el corpus textual sobre el que se levanta el dicteR está integrado 
por 74 textos de la ciencia y de la técnica de este período, seleccio-
nados por especialistas en historia de las ciencias, estructurados en 13 
áreas temáticas: arte militar, astronomía, construcción, cosmografía 
y Geografía, destilación, fortificación, Legislación y comercio, 
maquinaria, matemáticas, metalurgia y minería, náutica y arquitectura 
naval, óptica5.

el corpus textual, transcrito de acuerdo con normas filológicas es-
trictas por el equipo del dicteR6, fue en gran medida incorpora-
do al corpus diacrónico del español (coRde) de la Real academia 
española, dentro de las actuaciones del centro de investigaciones 
Lingüísticas de la universidad de salamanca.

el corpus, dirigido por m.J. mancho y coordinado por m. quirós, 
fue publicado en el 2005 en formato cd-Rom7.

desde finales del 2011, gracias a diversos convenios con Bibliotecas 
estatales, en la web del dicteR se ofrecen los textos del corpus, orga-
nizados en áreas, digitalizados y transcritos. el usuario puede ir desde la 
transcripción a la obra del xvi y viceversa, y comprobar por sí mismo el 

5 puede verse el sitio en la web: http://dicter.eusal.es/?idcontent=introduccion.
6 puede verse el organigrama de los autores de la transcripción y los criterios explícitos 

en la página web del dicteR: corpus: http://dicter.eusal.es/?idcontent=criterios_
transcripcion. 

7 Ver mancho quirós, 2005.

http://dicter.eusal.es/?idContent=introduccion
http://dicter.eusal.es/?idContent=criterios_transcripcion
http://dicter.eusal.es/?idContent=criterios_transcripcion
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estado y peculiaridad del fragmento textual elegido8, como si tuviera el 
texto entre sus manos.

10. Diseño informático del DICTER

mediante la aplicación de programas de concordancias sobre este 
corpus textual, se procedió a llevar a cabo la lematización de las unida-
des léxicas, proceso que fue obligatoriamente manual, dadas las peculia-
ridades ortográficas de los textos, algunos de los cuales son manuscritos.

el dicteR se organiza mediante unas Bases de datos relaciona-
les. una recoge la macroestructura del diccionario, que contiene cerca 
de 21500 fichas, de las que solo unas 14.000 constituyen lemas inde-
pendientes, pues las restantes corresponden a remisiones de variantes 
gráfico-fonéticas.

otra base de datos contiene la microestructura del diccionario, que 
ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones a lo largo del tiempo 
para dotarla de campos más definidos y más específicos.

La utilización de bases de datos posibilita las búsquedas complejas, por 
diferentes campos y hace posible un mayor rigor en la clasificación, eti-
quetación, de las voces, e incluso, en la organización de imágenes gráficas.

11. Estructura de los artículos

cada artículo está estructurado como sigue:

a. Lema, en color azul.
b. Variantes, en color carmín claro.
c. etimología, en color verde.
d. familia léxica, en color morado.
e. nº de acepción, en color azul.
f. categoría gramatical, en color azul.
g. marcas gramaticales, si las hubiera.
h. 1ª datación del corpus, en color marrón: autor, Título de la 

obra, año.

8 pueden verse en: http://dicter.eusal.es/?idcontent=elenco_obras. desde aquí se 
puede consultar una breve semblanza de cada autor, con información relativa a la obra 
seleccionada. picando con el cursor sobre la portada original es posible visualizar el 
conjunto de todas las páginas de un texto, lo que permite, por otro lado, la búsqueda 
de imágenes. Lógicamente, es factible avanzar página por página de adelante a atrás, o 
viceversa, tanto en el texto digitalizado como en el transcrito.

http://dicter.eusal.es/?idContent=elenco_obras
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i. marcación diatécnica, en color granate, si la hubiera.
j. marcación diatópica, si la hubiera.
k. definición, con las fuentes lexicográficas, si las hubiera.
l. sinónimos, en color rojizo, si hubiera.
m. antónimos, en color rojizo, si hubiera.
n. ejemplos, en color malva. entre paréntesis: autor, Título de 

la obra, año, foliación o paginación numeradas como en el 
texto (romana o arábiga).

o. imagen, si hubiera.
p. información referente a la imagen, si hubiera.
q. información enciclopédica, si hubiera.
r. Remisiones de unidades pluriverbales al lema donde se de-

sarrollan, en color gris claro, si las hubiera.

se suceden, con el mismo esquema, acepciones y subentradas. Las 
primeras van numeradas correlativamente; las segundas van ordenadas 
según su función: locuciones nominales, adjetivales, verbales y adver-
biales, y dentro de cada grupo por orden alfabético. Las remisiones a 
las unidades pluriverbales están situadas al final del artículo debajo de 
acepciones y de unidades pluriverbales.

12. Organización de la información en la página principal del 
DICTER

en la página principal del dicteR están establecidos unos bloques 
de información organizada en pestañas horizontales: proyecto, corpus, 
Áreas, Bibliografía, diccionario, dicteR, contactar.

cada pestaña se abre en un desplegable: proyecto (presentación, 
historia, etc.), corpus (equipo, criterios de transcripción, elenco, etc.), 
Áreas (introducción histórica general y particular), Bibliografía (fuentes 
lexicográficas, diccionarios electrónicos, Repertorios lexicográficos —
Generales, históricos, especializados, etc.—, estudios—generales, espe-
cializados, etc.), diccionario (equipo, planta, normas de consulta, etc.), 
contactar (datos de localización del equipo filológico, informático y 
editorial). en cada uno de los apartados es posible acceder a la informa-
ción relativa a los correspondientes aspectos implicados.
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13. Sistemas de búsquedas

13.1. Búsquedas léxicas

el dicteR ofrece en su página principal dos tipos de búsquedas:
13.1.a. Búsqueda por palabra exacta o por aproximación.
La búsqueda por palabra exacta conduce directamente a la palabra 

elegida: álgebra, ángulo, astronomía, carena, caza, columna, discípulo, popa, etc.
La búsqueda de palabras por aproximación funciona con fragmentos 

de voces y proporciona una gama de posibles vocablos entre los cuales 
puede hallarse el deseado: numer (> numeradora, numeral, numerar, número).

13.1.b. Búsquedas léxicas a través de índices.
Las búsquedas léxicas también pueden realizarse a través de: Índice de 

palabras, o lemas, por Índice de palabras por áreas de especialidad o por Índice 
de variantes.

el primero, organizado por las iniciales presentadas en orden alfabé-
tico, conduce directamente a las cabeceras de los artículos.

el segundo inicia una búsqueda de palabras organizadas en áreas de 
especialidad (artillería, astronomía, marina, etc.)

el tercero dirige la búsqueda a través de las numerosas variantes 
ortográficas: bela, dobela, etc., que remiten a los lemas correctos desde la 
norma ortográfica actual: bela, V. vela.; dobela: V. dovela, etc.).

este sistema permite dar cuenta de numerosos fenómenos que atraen 
a los historiadores de la lengua española interesados por la grafemática9, 
como, por ejemplo:

•	 Variantes representativas de la crisis del sistema fonológico: en-
sordecimiento consonántico (oxo, taxar, texa, xunto, precisso, spar-
cir, tablaçón).

•	 Betacismo progresivo (beloz, bisual, nabal, nabío, novabo, etc), pero 
también en orden inverso (sávado, vala o valanza).

•	 presencia de haches aventicias (hazero, hedad, horden), o ausencia 
de «h» de variada procedencia (inabitación, oja, ondura).

•	 modalidades regionales, particularmente meridionales (maçiso, 
matisar, movediso, proporsión, safiro, serca, sinta, sinzel, sírculo), 

•	 trueques de sibilantes (caxco, travez, tixera).
•	 Vulgarismos (abuja, jordor, legos, otuso), etc., etc.

9 Véase mancho, en prensa.
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13.2. Búsquedas léxicas avanzadas

Las búsquedas avanzadas están dirigidas a los especialistas, filólogos, 
historiadores de la lengua española, investigadores de nuestro pasado 
lingüístico y léxico en general. permiten indagar por diferentes criterios:

13.2.a. por origen de las voces, mediante un desplegable que detalla 
tales procedencias. un apartado específico está destinado a los cultis-
mos, tanto a los predominantes latinismos, como los mucho más raros 
helenismos, dada su extrema abundancia en un vocabulario científico y 
técnico, que sobresale del conjunto de las procedencias etimológicas y 
supera con creces a las restantes (http://dicter.eusal.es/index.php).

13.2.b. por categoría gramatical, según su adscripción a las clases 
léxicas que se detallen mediante otro desplegable.

13.2.c. por marcación diatécnica, mediante un desplegable que de-
talla la organización de ámbitos de especialidad, a través de las marcas 
lexicográficas.

13.2.d. por marcación diatópica, para recuperar usos preferentes y 
modalidades marcadas en diferentes zonas dialectales de la península.

13.2.e. por estructura morfológica léxica, que incluye una búsqueda 
por prefijación en general y otra por prefijos y sufijos concretos. un 
apartado específico lo constituyen los diminutivos y aumentativos lexi-
calizados. atención específica ha merecido la búsqueda de compuestos 
léxicos junto a los numerosísimos compuestos sintagmáticos.

naturalmente, estas búsquedas se pueden combinar entre sí (italia-
nismos de arquitectura; sustantivos árabes astronómicos; adjetivos cul-
tos de geometría; aumentativos lexicalizados de artillería; compuestos 
sintagmáticos de marina, etc., etc.). Las posibilidades que ofrece este 
sistema de búsquedas para la investigación lexicológica diacrónica son 
enormes10, y sus repercusiones sin duda serán relevantes en un futuro 
más o menos próximo.

13.3. Búsquedas de imágenes

concedemos notable relevancia a las imágenes, dado que en muchas 
ocasiones los referentes están muy alejados de la mentalidad actual y 
los términos designan realidades muy complejas que una definición no 
termina de hacer inteligibles. Las imágenes, en estos casos, resultan ser 
una ayuda innegable (cfr. el caso de la terminología náutica).

10 Véase mancho, 2012d.
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en la página de entrada del dicteR se ofrecen diversos tipos de 
búsquedas de imágenes: Índice de imágenes, organizado alfabéticamente. 
Índice de lemas con imágenes, en vista clásica, y organizadas por Marca dia-
técnica. seleccionando esta última opción, sale una cuadrícula de casillas 
por marcas presentadas en orden alfabético. pinchando en cada una de 
las casillas salen todas las imágenes correspondientes a cada marca: arti-
llería, astronomía, etc.

13.4. Presente y futuro

en los momentos de redacción de este trabajo, el dicteR consta 
de cerca de 16200 fichas, de las cuales más de 5.900 corresponden a 
lemas cabeceras de artículos. Las fichas de acepciones ascienden a 2.400. 
el número de fichas de variantes léxicas ronda las 4.000; las unidades 
pluriverbales se acercan a las 1.900 y las fichas con imágenes sobrepasan 
las 1.900.

en breve plazo volcaremos otras 2.000 fichas más, aproximadamente, 
relativas a geografía y cartografía, con la incorporación de cerca de 100 
nuevas imágenes.

en cuanto a los sistemas de búsquedas, se tiene previsto para un futuro 
incorporar nuevos campos relativos a la organización semántica (materia-
les, herramientas, instrumentos, profesiones, oficios, cualidades, etc., etc.).

en la actualidad, el dicteR en la Red, constituye una herramienta 
todavía provisional, susceptible de mejora, refinamiento y de ampliación 
en un futuro a corto y a medio plazo, pero capaz ya de proporcionar a 
los investigadores y a cualquier interesado una ayuda real para un mejor 
conocimiento del léxico especializado de la ciencia y de la técnica y del 
vocabulario en general de esta época. asimismo, constituye un vehículo 
de difusión de estos campos de conocimiento, por lo que contribuye 
a construir, de este modo, un puente entre ciencia y filología en su di-
mensión diacrónica.
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BIESES, web y base de datos para una bibliografía 
de escritoras españolas

María Dolores Martos Pérez 
UNED, Madrid

el objetivo de este trabajo es presentar las posibilidades que bieses 
ofrece para la investigación filológica de la escritura femenina desde la edad 
Media hasta el siglo xviii. para ello atenderemos a los siguientes puntos: en 
primer lugar, qué es bieses y las diferentes posibilidades que ofrece su 
web; en segundo lugar, nos detendremos la base de datos y los tipos de in-
formaciones que contiene; y, finalmente, plantearemos las diversas líneas de 
investigación en las que se está trabajando actualmente a partir de los datos 
incorporados a la base y apuntaremos nuevas líneas de trabajo.

1. ¿Qué es BIESES?

BIESES es el acrónimo de Bibliografía de Escritoras Españolas 
(Bibliography of Spanish Women Writers). Hoy en día toda investigación so-
bre bibliografía debe trabajar casi obligatoriamente con las herramientas 
que nos brindan las nuevas tecnologías, aplicadas a las Humanidades. de 
ahí que los elementos nucleares de bieses sean su página web y su base 
de datos. ambas ofrecen una rigurosa información para la investigación 
filológica, porque ofrecen información completa, exacta, está actualiza-
da y se basa en tanto en fuentes primarias como secundarias.

2. La web de BIESES

aunque la base de datos es el núcleo del proyecto, la web de bieses 
(http://www.bieses.net/) incluye otras cuestiones relacionadas con 
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estas escritoras, que apoyan nuestro objetivo de dar visibilidad a sus 
escritos y facilitar el acceso tanto a textos como a información general.

las secciones que contiene la web son las que mostramos seguida-
mente.

2.1. Bibliografías

Hay cuatro bibliografías básicas para el estudio de estas escritoras.
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la más conocida son los Apuntes para una biblioteca de escritoras es-
pañolas de Manuel serrano y sanz. se trata de un texto muy difundi-
do, que contiene también autoras portuguesas como Violante do céu, 
Madalena da gloria o Maria Mesquita. en la web puede consultarse una 
versión digital preparada por el equipo investigador de bieses.

otras de estas bibliografías de referencia son de bastante más difícil 
acceso como las tesis de i. barbeito (Escritoras madrileñas del siglo xvii: 
estudio bibliográfico crítico) y J. rebollo (Las escritoras de Castilla y León 
(1400-1800). Ensayo bibliográfico), las cuales solo se localizan en bibliote-
cas universitarias la primera y la segunda en la biblioteca de la uned.

para el siglo xviii, el trabajo fundamental es el de emilio palacios 
(Bibliografía General de Escritoras del siglo xviii).

2.2. Algunos enlaces

los textos de estas escritoras son escasamente conocidos y, en con-
secuencia, de difícil acceso. por esta razón la web bieses incluye una 
sección con textos digitalizados y, aunque obviamente no es posible 
digitalizar todas las copias manuscritas o impresas de estas obras, sí que 
el equipo de investigación ha incorporado un significativo volumen 
de obras. ejemplos ilustrativos a este respecto son la incorporación de 
la única copia del Libro de la Oración de María de santo domingo, en 
una rara edición facsímil de 1948, o la edición de las Rimas varias de sor 
Violante do céu de 1646:
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no obstante, hoy en día hay muchas bibliotecas digitales u organiza-
ciones de distinto signo, especialmente Google books, que han incorpora-
do un gran volumen de obras al universo digital. el problema es que no 
siempre son fáciles de encontrar. para facilitar esta tarea, en esta sección 
recogemos hemos sistematizado los enlaces a textos digitalizados de es-
tas escritoras en una lista debajo del nombre de cada una de ellas, como 
puede verse en estos ejemplos:

con ello también pretendemos contribuir a la creciente tarea de 
dar visibilidad a estas autoras, pues, como acabamos de decir, aunque 
muchos de estos trabajos están en la web no son realmente visibles hasta 
que se incluyen en una lista como esta, que facilite y extienda su difu-
sión, acceso y consulta. como pueden imaginar esta sección requiere 
una reactualización constante.

2.3. Estudios críticos digitalizados

además de las ediciones, la web bieses ofrece también estudios 
críticos digitalizados. puesto que los derechos de autor no permiten 
reproducir textos que no hayan sido publicados antes de 70 años, no 
podemos tener acceso a la bibliografía última, pero sí a una nada des-
deñable cantidad de estudios de referencia, cuya utilidad sigue siendo 
incuestionable para acercarse a este tipo de investigaciones. tiene espe-
cial relevancia, en este sentido, la filología portuguesa, que ofrece sobre-
salientes aportaciones en este campo, como el valioso trabajo de tereza 
leitão, Escritoras doutros tempos. y ya en españa podemos resaltar, ponga-
mos por caso, los estudios publicados al inicio del xx sobre luisa sigea.
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la utilidad y vigencia de estos trabajos junto al difícil acceso de mu-
chos de ellos son los principales motivos que mueven a poner a disposi-
ción del investigador interesado estos estudios a través de la web bieses.

2.4. Textos y otras secciones

en la sección de textos hay disponibles copias textuales de obras de 
muy interesante lectura, pero que no siempre son fáciles de encontrar, 
como puede ser el caso de la escritora más relevante de la edad Media, 
teresa de cartagena, cuyos trabajos fueron publicados en el siglo xix, 
pero que han desaparecido de los circuitos comerciales. en este caso, se ha 
editado el texto completo de unos de sus trabajos, Arboleda de los enfermos.
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también contiene la web textos más breves, pero igualmente de di-
fícil acceso como varios escritos de poesía femenina medieval o poemas 
de escritoras que participaron en justas poéticas en el xvii.

2.5. Otras secciones

como en cualquier página web, puede encontrarse una sección con 
enlaces a otras páginas afines en temas e intereses y un bloque de noti-
cias con novedades sobre publicaciones recientes y congresos o eventos 
académicos relacionados.

también se ha incorporado recientemente un apartado de recur-
sos didácticos, que pretende incorporar estas investigaciones al ámbito 
docente como vía necesariamente complementaria para dar difusión y 
ampliar la visibilidad de estos textos literarios.
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en definitiva, esta significativa cantidad de recursos útiles para la in-
vestigación de la escritura femenina desde la edad Media hasta el siglo 
xviii convierten la web de bieses en un recurso imprescindible para 
cualquier estudioso interesado en la literatura española.

3. La base de datos

la base de datos bieses es la principal aportación de este proyecto de 
investigación y del equipo de trabajo que lo forma, que viene trabajando ya 
hace ya bastantes años en una exhaustiva labor de recopilación bibliográfica.

la base de datos contiene tanto fuentes primarias como secundarias. 
con fuentes secundarias nos referimos, por una parte a estudios dedi-
cados a las escritoras en el período referido, ya se trate de artículos en 
revistas científicas, de libros, de biografías, etc. y por otra parte, dentro 
ellos hay que tener en cuenta los testimonios coetáneos a las autoras 
o muy cercanos en el tiempo, que deben ser considerados dentro del 
ámbito de la recepción. estas referencias se dispersan en textos de muy 
distintos signo: dedicatorias, listas o catálogos de poetas, biografías, in-
ventarios, historia de las órdenes, cartas, paratextos, etc.

respecto a lo que llamamos fuentes primarias los datos que propor-
ciona bieses sobre estas autoras se pueden dividir en 3 grupos:

I. datos biográficos.
II. datos sobre la obra literaria.

III. Metadatos.

los datos biográficos proporcionan información fundamental para 
trazar un perfil de las autoras: fechas y lugares de nacimiento, muerte 
o vida, el estado civil o bien las órdenes religiosas o conventos en que 
profesaron y documentos legales como puedan ser actas de bautismo, 
casamiento o defunción.

por obra entendemos tanto un texto completo, como pueda ser una 
novela o una biografía, como piezas más breves: poemas, cartas, frag-
mentos, etc. es decir, cualquier discurso que testimonie la actividad es-
crita de estas mujeres.

lo esencial en cualquier base de datos son, por tanto, los metadatos 
derivados de las fuentes informativas que ofrecen al investigador una va-
liosísima red de información sobre autores, textos y redes de relaciones 
literarias. las nuevas vías de interpretación que abren estas redes de da-
tos impulsadas por las nuevas tecnologías constituyen uno de los campos 
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más interesantes para las humanidades digitales en la actualidad. se hace 
necesario, por tanto, reflexionar en dos direcciones: sobre la propia he-
rramienta técnica, en este caso la base de datos, y sobre las nuevas formas 
de investigación filológica que pueden impulsar.

3.1. Cómo buscar en la base de datos

la base de datos de bieses llega actualmente a las 10.000 entradas. la 
base de trabajo se llama Beso y se gestiona con program Knosys manager:

la información se distribuye en muchos campos, aunque en las bús-
quedas que hace el usuario algunos de ellos operan conjuntamente, como 
pueda ser escritora/variantes de su nombre o el campo año, disgregado en 
diversos niveles y unificado después en las casillas de búsqueda.
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Hay dos tipos de búsqueda:

1. básica.

2. avanzada, en la que se pueden seleccionar campos diversos 
como el incipit de un verso, documentos legales, nombres, 
tópicos, etc.

podemos ejemplificar los resultados de las pesquisas con una de las 
autoras, pongamos por caso, sor Violante do céu, que presenta 976 re-
gistros en la base de datos:
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como puede verse en la imagen estas entradas proporcionan infor-
mación sobre diversos temas:

	obras propias de la autora: en este caso principalmente poemas, 
cada uno de los cuales tiene una ficha y una entrada

	textos a ella dedicados o menciones coetáneas
	bibliografía crítica
	documentos históricos: partidas de bautismo de sus hermanos y 

acta matrimonial de sus padres.

4. De los datos a los resultados: nuevas herramientas de investi-
gación y nuevas posibilidades de análisis

la base de datos se puede emplear como una herramienta de investi-
gación por sí misma. esto significa que gracias a estos instrumentos que 
nos ofrecen las humanidades digitales podemos recuperar los datos de 
modo que podemos obtener series significativas de las cuales se pueden 
extraer patrones relevantes de información.

Metodológicamente hablando, entendemos que las cantidades en sí 
mismas ofrecen su propia perspectiva y cambian nuestra interpretación, 
ya que muestran nuevas realidades que permanecen inapreciadas cuan-
do se emplea el pequeño número de datos que podemos manejar sin 
bases de datos. para nuestra época de estudio, algunos ejemplos de este 
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tipo de series pueden ser las monjas que pertenecen a ciertas órdenes o 
conventos, las mujeres que viven en cierta ciudad durante un período 
dado, los tipos de soportes de difusión predominantes, el número de 
obras de una escritora en inventarios de bibliotecas o el conjunto de 
obras perdidas, por poner solo algunos ejemplos.

continuando con la poetisa Violante do céu, a partir de los datos 
de la base pueden hacerse estudios que permiten acotar, pongamos por 
caso, su producción poética a lo largo del siglo xvii, fijando, a partir de 
los textos publicados en ese siglo, una serie de gráficas sobre:

	la recepción manuscrita o impresa de sus poemas, como puede 

verse en este gráfico, basado en los registros de bieses:
	la temática de su obra poética, pues aunque profesó en 1630 en 

el convento de la rosa de lisboa, el primer núcleo de su poesía 
es amorosa frente al corpus de poesía religiosa que verá la luz 
en la centuria siguiente:
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una vez consignados los datos, pues ya tenemos en torno a 11.000 
entradas [consulta realizada 1/03/2014], estamos trabajando en otra 
fase del proyecto que es interpretar su significado en diversos órdenes 
de análisis:

	los paratextos, analizados desde la pragmática y recepción. 
actualmente preparamos una edición de estos paratextos y su 
etiquetado con tei.

	los preliminares de las obras impresas de estas autoras y la in-
formación que proporcionan sobre las relaciones sociales y re-
des simbólicas.

	la posibilidad de ir definiendo desde el material sistematizado 
en la base las intenciones y estrategias de esta escritura feme-
nina.

	y desde todo ello ir fijando ese paradigma de lector ideal de 
estas obras y su horizonte de expectativas.

A modo de síntesis

Hemos tratado de mostrar cómo la base de datos de bieses se 
gestiona desde una rigurosa metodología de investigación bibliológica. 
toda base de datos impone una cierta e inevitable rigidez derivada de 
los grandes números que se manejan, pero ello se combina con la pre-
cisión y comprobación de la diversa información que ofrece, que abre 
todo un abanico de posibilidades interpretativas a los investigadores in-
teresados en la escritura femenina.

las bases de datos brindan una serie de datos ordenados que hacen 
posibles nuevos tipos de análisis, tanto de tipo cuantitativo como cuali-
tativo. esta nueva información disponible exige, a su vez, nuevos patro-
nes metodológicos que los expliquen. tenemos ante nosotros el reto de 
abordar un cambio de un paradigma analítico e interpretativo, heredado 
de la filología tradicional, que no da cabida a estos nuevos datos y sus 
nuevas formas de análisis. será necesario, pues, proponer nuevos mode-
los interpretativos y nuevas teorías que nos permitan obtener el mayor 
rendimiento posible de los textos a partir del inmenso caudal de datos 
que el universo digital pone a disposición del investigador. y es induda-
ble que estamos obligados a acometer esta tarea.
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si bien en los años 90 del siglo xx se iniciaron los primeros proyectos 
de digitalización del patrimonio bibliográfico, es, al menos en españa, 
en la primera década del siglo xxi cuando se produce una eclosión 
de proyectos de digitalización de colecciones patrimoniales. a esta co-
rriente digitalizadora se incorporan las principales bibliotecas autonó-
micas y regionales españolas con proyectos, muchos de ellos impulsados 
por la subdirección general de coordinación bibliotecaria del antiguo 
ministerio de cultura, a través de unas convocatorias anuales de ayudas 
que viene realizando desde 20071. La receptividad de las entidades bi-
bliotecarias autonómicas a esta nueva línea de trabajo se vio favorecida 
por las dos décadas de colaboración en otro proyecto cooperativo: la ela-
boración del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español. 
catálogo que ha servido para conocer y controlar ediciones, ejemplares 
y obras antiguas, algunas desconocidas, no sólo en bibliotecas públicas 
también en colecciones bibliográficas privadas. así surgen bibliotecas 
digitales autonómicas como la Biblioteca virtual de castilla-la Mancha, 
galiciana, la Biblioteca Digital de la región de Murcia, la Biblioteca virtual del 
Principado de asturias, de la rioja, la Biblioteca Digital de la comunidad de 
Madrid, etc., todas ellas dedicadas a la conservación y difusión del patri-
monio bibliográfico de su territorio.

La biblioteca navarra digital (binadi) responde a esta tenden-
cia. un proyecto que surge a iniciativa del servicio de bibliotecas del 
gobierno de navarra, con un doble objetivo: ser un medio de difusión 
del patrimonio bibliográfico de navarra, a la par que una forma de 
preservar las obras originales, en algunos casos, manuscritos, incuna-
bles, ejemplares únicos mal conservados, fondo antiguo de muy difícil 
acceso o, al contrario, de uso frecuente con problemas de conserva-
ción. mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, se 
pretende facilitar el acceso a dicho patrimonio y por ende, a una parte 
de la memoria histórica y cultural de navarra. La propuesta es global: 
conservación, acceso y difusión. desde la preservación y gestión de los 
archivos digitales originales, de alta resolución y mayor peso, con imá-
genes susceptibles de ser utilizadas para ilustrar publicaciones o editar 
facsímiles, hasta la difusión y ofrecimiento a la ciudadanía de contenidos 

1 convocatorias de ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su di-
fusión y preservación mediante repositorios. La última convocatoria se resolvió en diciembre 
de 2012 (resolución de 3/12/2012, de la secretaría de estado de cultura, boe núm. 
305, de 20/12/2012, pp. 86358-86361).

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15357
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15357
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digitalizados de una parte del patrimonio bibliográfico navarro que, por 
sus características, resulta de difícil acceso. por tratarse de una biblioteca 
de carácter público y generalista, binadi se propone crecer de manera 
sistemática e integradora, con amplitud de criterios y la ambición de 
convertirse en una fuente de información imprescindible para el cono-
cimiento de la «memoria bibliográfica navarra».

a partir de este fundamento, y respetando la legislación vigente so-
bre la propiedad intelectual, en binadi tienen cabida las obras litera-
rias y científicas consideradas de interés general y/o provechosas para 
el estudio e investigación de nuestra comunidad (autores, ediciones y 
temas). en definitiva, pretendemos ser un recurso de interés tanto para 
el gran público como para los investigadores.

tenemos elaborado un video de presentación en el que se expone 
el planteamiento y objetivos, los contenidos y las líneas de trabajo de la 
biblioteca navarra digital. Lo incluimos en esta comunicación ya que 
sintetiza perfectamente lo que es y aspiramos que sea nuestra colección 
digital.

en la selección de contenidos procuramos combinar criterios muy 
diversos: temáticos, tipológicos, cronológicos, bibliográficos, de preser-
vación, accesibilidad y derechos legales. como es lógico en una biblio-
teca digital autonómica como la nuestra, un porcentaje mayoritario de 
los materiales digitalizados —antiguos o modernos—, escogidos por 
su valor histórico, cultural o simbólico, forman parte de la «colección 
navarra». además de impresos y manuscritos, binadi también integra 
mapas antiguos, grabados, alguna partitura, etc. para no pecar excesiva-
mente de localistas, paulatinamente, hemos ido incorporando un nú-
mero apreciable de obras que, aunque nada tienen que ver con navarra, 
pueden resultar de interés para la comunidad investigadora y contri-
buyen a dar un carácter más cosmopolita a nuestra biblioteca. así, por 
señalar varios ejemplos, destacamos la primera edición en castellano de 
las Fábulas de esopo (Zaragoza, 1482), único ejemplar conocido, perte-
neciente a la biblioteca del seminario diocesano de pamplona, el cual 
además está coloreado (fig. 1). Los ocho volúmenes de la Descripción 
de américa con grabados de theodor de bry (frankfurt, 1590-1605) 
[americae pars quarta], procedentes de la biblioteca de navarra (fig. 2), 
la colección existente en la biblioteca de la colegiata de roncesvalles 
de 59 entremeses del siglo xvii y xviii, impresos en sevilla a mediados 
del setecientos [entremés del retrato de Juan rana, entremés nuevo: anton 

http://vimeo.com/21916211
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BSC00RFAG_00020_00000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00109-5-6_6p1d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0021-B-2-30p56d000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0021-B-2-30p29d000000000000410.pdf
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molinero, etc.] (fig. 3), o las oras romanas en romance (rouen, 1513) de la 
biblioteca central de los capuchinos (pamplona) (fig. 4), devocionario 
profusamente editado en la primera mitad del siglo xvi, pero con po-
quísimos ejemplares conservados dada la efectividad de la prohibición 
inquisitorial (Índice de valdés, 1559) que afectó a las ediciones de libros 
de horas en lengua vernácula.

La actual oferta de contenidos que presenta binadi se completa 
con algunas publicaciones periódicas y artículos de revistas que han in-
crementado notablemente el número total de objetos digitales alojados 
en ella. tenemos integrada una parte importante de la revista Príncipe de 
viana (pamplona, 1940-2006), la colección completa de la revista la 
avalancha (pamplona, 1895-1950), el Suplemento en vascuence de Príncipe 
de viana (1966-1983) y los diferentes congresos de Historia de Navarra 
publicados en dicha revista (1986-1996).

actualmente binadi contiene 4.807 objetos digitales, la suma del 
patrimonio bibliográfico digitalizado más los artículos y números de las 
publicaciones periódicas señaladas. en total 307.560 páginas digitaliza-
das que han generado 945.558 archivos digitales en diferentes formatos, 
bien de preservación (tiff, jpg), bien para la difusión (pdf).

en cuanto a los documentos propios de patrimonio bibliográfico 
ofrecemos 1.585 títulos. La cantidad y calidad viene determinada por 
los criterios de selección ya comentados. además de la colección de im-
presos de tipo institucional formada por los diferentes cuadernos de leyes, 
las recopilaciones forales y los cronistas oficiales (moret, alesón), binadi ex-
hibe gran variedad de textos y materias. obras costumbristas, etnográficas, 
monografías históricas, textos filológicos y literarios, biografías, genealogías, 
descripciones y viajes, religiosidad popular, textos científicos, médicos, eco-
nómicos, sociales, etc. también grabados del siglo xix de temática carlista, 
mapas del siglo xvii y xviii. «bibliotecas de autor», entre las que cabe men-
cionar a martín de azpilcueta, navarro villoslada, goya y muniáin, Yanguas 
y miranda, serafín olave, iturralde y suit, arturo campión, Hermilio de 
olóriz, mariano arigita, además de un elenco de escritores navarros más 
desconocidos pero también significativos en la memoria literaria de nuestra 
tierra.

a lo largo de estos años de funcionamiento, binadi se muestra como 
un buen ejemplo de colaboración entre instituciones públicas y privadas 
en la gestión del patrimonio cultural, en este caso, del patrimonio biblio-
gráfico. La procedencia de los fondos digitalizados es la mejor muestra 

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0021-B-2-30p29d000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCC00501-7-6300000000000000000410.pdf
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de ello. aunque la gran mayoría proceden de la biblioteca de navarra 
y, en menor medida, de otras bibliotecas públicas, también participan 
en el proyecto entidades privadas con importantes bibliotecas históricas: 
colegiata de roncesvalles, catedral de pamplona, biblioteca-archivo del 
marquesado de san adrián (tudela) etc. esta cooperación se regula me-
diante convenios de colaboración más amplios relacionados con la elabo-
ración del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de navarra

Bibliotecas Fondos digitalizados

b. de navarra 1.019

b. colegiata de roncesvalles 229

b. central de capuchinos (pamplona) 102

b. archivo general de navarra 86

b. capitular de pamplona 86

b. universidad de navarra 24

b. seminario conciliar 17

b. marquesado san adrián (tudela) 8

b. pública de tudela 7

b. pública de Lesaka 4

b. abadía de Leyre 3

total 1.585

desde el punto de vista cronológico, predominan las obras de los si-
glos xviii y xix, si bien las publicadas entre los siglos xv al xvii suponen 
un volumen importante. también es significativa la colección de textos 
de la primera mitad del siglo xx.

Siglos Objetos Digitales

xv 70

xvi 104

xvii 186

xviii 415

xix 598

xx 212

total 1.585

http://www.navarra.es/Appsext/PatrimonioB/
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a día de hoy, en binadi están representados nueve idiomas. por la 
propia naturaleza del fondo bibliográfico que contempla predominan 
las obras en español, si bien el euskera, latín y francés están representa-
dos de forma notoria. La evidente hegemonía del castellano es lógica; 
durante los siglos xvi al xix, la mayor parte de la producción libraria 
que compone la memoria escrita e impresa de navarra, se publica en 
este idioma. esta realidad es la principal causa del exiguo número, en 
términos absolutos, de libros en euskera digitalizados. Que el segundo 
idioma más representado, aunque a mucha distancia del castellano, sea 
el francés también tiene su explicación. por la historia, cultura y cos-
tumbres compartidas entre ambos lados de la frontera, la historiografía 
francesa siempre ha mantenido interés por el reino de navarra por lo 
que la producción bibliográfica al respecto es bastante abundante. el 
latín, necesariamente está vigente en nuestra biblioteca digital, durante 
toda la edad moderna siguió siendo la lengua culta e internacional, uti-
lizada en muchas ediciones y por numerosos lectores. La existencia de 
documentos en otros idiomas (italiano, alemán, inglés, hebreo), aunque 
todos ellos con razones suficientes para estar en binadi, no deja de ser 
anecdótica y testimonial.

a los 1.585 objetos digitales pertenecientes al patrimonio bibliográ-
fico se suman los 3.246 archivos con artículos y números de las revistas 
señaladas. una parte importante pertenecen a la revista Príncipe de viana, 
publicación cuyo fin es la difusión de estudios relacionados con la his-
toria, el arte y la cultura de navarra. en concreto, 1.770 artículos de 
691 autores. el resto de archivos corresponden a la revista navarra la 
avalancha, el Suplemento en vascuence de Príncipe de viana y los congresos 
de Historia de Navarra publicados en la revista. el valor añadido que 
todas estas publicaciones modernas aportan a binadi es considerable, 
especialmente la revista Príncipe de viana, máxime cuando su tratamiento 
digital mediante ocr (reconocimiento óptico de caracteres) posibilita 
las búsquedas conjuntas a texto completo en todos y en cada uno de 
los artículos.

para que la información digitalizada sea operativa es imprescindible 
que toda la masa de imágenes creadas esté estructurada y codificada 
mediante elementos (metadatos) que posibiliten la búsqueda y recu-
peración de contenidos. es necesario definir las pautas de la digitaliza-
ción física (resoluciones, escalas, colores, etc.), la creación de los archivos 
digitales (tipos, formatos y estructura de metadatos) y los niveles de 
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digitalización (básica-marcadores-ocr). todos estos parámetros están 
contemplados en binadi, de modo que nuestros objetos digitales cum-
plen con las normas y estándares técnicos establecidos a nivel nacional 
e internacional, lo cual nos permite participar en proyectos nacionales 
y europeos relacionados con la digitalización de patrimonio bibliográ-
fico. para favorecer este acceso abierto disponemos de un repositorio 
oai-pmH (open archives initiative-Protocol for Metadata Harvesting) que 
facilita la búsqueda y recuperación de nuestros objetos digitales bien en 
el módulo de publicación de binadi o a través de recolectores como 
Hispana y europeana. precisamente, el talón de aquiles de binadi es el 
módulo web de acceso y consulta. todavía no disponemos de una pla-
taforma que lo gestione y utilizamos el propio repositorio oai como 
base para una sencilla herramienta que realiza estas funciones. en el 
repositorio se alojan enlazados los metadatos bibliográficos descriptivos 
(Dublin core) y los archivos (pdf optimizado) de todos los documentos. 
ofrece diversas opciones para realizar las búsquedas, las más clásicas: por 
autor, título, año de publicación, etc., destinada al usuario investigador; 
pero también mediante un tablero alfabético que muestra listados por 
autor, títulos o materias, más pensada en un público curioso no espe-
cializado; sin olvidar, por supuesto, la posibilidad de efectuar búsquedas 
libres (fig. 5). sin embargo, las limitadas propiedades intrínsecas del re-
positorio restringen nuestra visibilidad en la red. de algún modo, para 
paliar esta circunstancia hemos ampliado el acceso a binadi implemen-
tando la urL de cada objeto digital en los registros catalográficos per-
tinentes dentro del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de 
navarra, otro de los productos bibliográficos del servicio de bibliotecas.

una funcionalidad de interés que ofrece binadi es la posibilidad 
de realizar búsquedas dentro de los archivos pdf de cada objeto digital. 
en el caso del fondo antiguo, en los índices o marcadores incorporados 
a la imagen, mientras que las búsquedas en los artículos de revistas o 
en libros más modernos, tratados mediante ocr, es a texto completo. 
una vez localizada la información, el contenido se presenta en archivos 
«pdf optimizados», esto es, de poco peso y buena imagen (fig. 6), por 
los que el usuario puede navegar, imprimir o descargar de forma ágil 
y completa, bien todo el documento, las páginas o la imagen que le 
interese (fig. 7).

pese a la modesta visibilidad de binadi en la red, manifiestamente 
mejorable, nuestro enlace, como fuente o recurso de información, está 

http://hispana.mcu.es/
http://www.europeana.eu/
http://www.navarra.es/Appsext/PatrimonioB/abnetcl.exe
http://www.navarra.es/Appsext/PatrimonioB/abnetcl.exe
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presente en numerosas páginas de bibliotecas universitarias y autonó-
micas, obviamente en otras bibliotecas digitales, así como en algunas 
webs de departamentos universitarios o en guías de recursos elaboradas 
para estudiantes (p.e., european History primary sources2, recursos de 
historia económica, social y política3). también en webs especializadas 
(p.e., portal del libro antiguo, Historia de las merindades de castilla) y, 
por supuesto, locales (p.e., viana digital archive, ayuntamiento de bera, 
ies navarro villoslada (pamplona), portal navarra.net). de forma espo-
rádica aportamos información sobre contenidos existentes en binadi 
en diferentes blogs (el blog de los libros antiguos, ficta eloquentia, Ínsula 
barañaria). además, como ya se ha señalado, estamos integrados en el 
recolector de recursos digitales Hispana que nos abre el camino a un 
sinfín de potenciales usuarios. por otra parte, un porcentaje significativo 
de los objetos digitales de binadi están incorporados en la biblioteca 
virtual de patrimonio bibliográfico de españa un proyecto coopera-
tivo creado por el extinto ministerio de cultura y las comunidades 
autónomas. del mismo modo participamos en el proyecto nacional de 
la biblioteca virtual de prensa Histórica, centrado en la digitalización de 
fondos hemerográficos. en concreto, aportamos 41 títulos o cabeceras 
de periódicos del siglo xix, en su mayoría relacionados con navarra. 
colecciones, muchas de ellas incompletas, depositadas en la biblioteca 
de navarra y en el archivo de general de navarra (ver listado Prensa 
histórica digitalizada). por último, bastantes de nuestros objetos digitales 
están integrados directamente en la colección de polígrafos españoles 
de la fundación ignacio Larramendi.

a corto plazo queremos intensificar la incorporación a la biblioteca 
navarra digital de publicaciones relacionadas con la cultura de nuestra 
tierra y editadas por el gobierno de navarra. este año 2013, tenemos 
previsto agregar todos los artículos de cuadernos de etnología y etnografía 
de Navarra (1961-2010) y de Fontes linguae vasconum: studia et documenta 
(1969-2010), así como las dos monumentales series documentales de 
la Navarra judaica (1994-2002) y las acta vectigalia (1999-2004), publi-
caciones que dirige el profesor emérito de la universidad pública de 
navarra, d. Juan carrasco. este material bibliográfico está digitaliza-
do por el centro de documentación césar borgia de viana (navarra), 
entidad que nos ha cedido los archivos digitales para integrarlos en 

2 dpto. de Historia y civilización del instituto universitario europeo (florencia).
3 dpto. de Historia e instituciones económicas, universidad de barcelona.

http://primary-sources.eui.eu/
http://www.ub.edu/histecorecursos/
http://www.ub.edu/histecorecursos/
http://www.libroantiguo.com/
http://www.historiadelasmerindades.com/Inicio.aspx
http://viana-digital-archive.blogspot.com.es/
http://www.berakoudala.net/es/ayuntamiento/servicios/object.aspx?o=69901
http://bibliotecaiesnv.blogspot.com.es/p/bibliotecas-virtuales.html
http://www.navarra.net/arteycultura/archivos-bibliotecas-navarra.htm
http://libroantiguomania.blogspot.com/
http://jorgeledo.net/
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binadi. en esta planificación también contemplamos la digitalización 
de la colección titulada Navarra, temas de cultura Popular (400 núms., 
pamplona, 1967-1982), serie de folletos misceláneos que sintetiza per-
fectamente el carácter generalista que pretende ofrecer binadi, propio 
de una biblioteca pública.

Junto a estos nuevos contenidos, vamos a seguir digitalizando pa-
trimonio bibliográfico en su acepción clásica, facilitando su acceso y 
colaborando en la preservación y difusión de parte de nuestra memoria 
histórica y cultural.

el carácter generalista de binadi no se contradice con su vocación 
como recurso y fuente de información al servicio de la comunidad 
científica e investigadora. dos facetas de binadi ilustran esta idea. 
Ya hemos señalado que un porcentaje relevante de sus contenidos 
proceden de bibliotecas privadas. disponer digitalizados fondos bi-
bliográficos antiguos, valiosos y raros, de estas bibliotecas y ofrecerlos 
a la comunidad, nos da un valor añadido. facilita enormemente la 
accesibilidad a sus fondos bibliográficos; puesto que además de ser de 
titularidad privada, en algunos casos, están en lugares bastante alejados 
de la urbe, con el consiguiente gasto económico (viajes, estancias, etc.) 
y de tiempo que supone realizar consultas en estas instituciones. un 
buen ejemplo es la biblioteca de la colegiata de roncesvalles. situada 
en el pirineo navarro, de acceso restringido, alberga un fondo con 
más de 10.000 volúmenes, la mayor parte procedente del derecho de 
expolio que se aplicaba tras la defunción de los priores y canónigos, 
algunos de ellos miembros de ilustres familias castellanas y poseedores 
de nutridas bibliotecas personales (p.e. francisco de la torre y Herrera, 
Jaime de solís y gante, priores en las primeras décadas del siglo xviii). 
es una biblioteca con ejemplares muy interesantes y pertinentes para 
binadi. una vez catalogada e integrada en el catálogo colectivo 
del patrimonio bibliográfico, se procedió a digitalizar e integrar en 
binadi una selección de manuscritos e impresos —229 obras—, cul-
minando de este modo todo un proceso de protección y difusión de 
este patrimonio cultural.

un segundo aspecto a destacar nos lo proporciona la colección de 
manuscritos digitalizados. es en esta tipología documental donde de 
forma más evidente se ponen de manifiesto nuestros objetivos. Los ma-
nuscritos, aun en el supuesto de ser meras copias de época de obras ya 
conocidas, editadas o no, por definición, son únicos, por lo tanto raros, 
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en muchos casos desconocidos, en otros muy deteriorados, algunos de 
gran interés temático, y, en todos los casos, de difícil acceso. con su di-
gitalización se consigue preservar el original, a la par que facilitar la di-
fusión y conocimiento de materiales únicos. de los 98 manuscritos que 
actualmente contiene binadi, muchos de ellos encuadernados en vo-
lúmenes facticios, 31 proceden de la colegiata de roncesvalles, 21 de la 
biblioteca capitular de pamplona, otros 31 de la biblioteca de navarra, 
y, los 15 restantes se reparten entre otras colecciones: marquesado de 
san adrián (tudela), bib. central capuchinos (pamplona), bib. pública 
de tudela, etc. La mitad del conjunto data del siglo xviii. el más antiguo 
es una copia, en su mayor parte del siglo xvi, de la crónica de los reyes 
de Navarra escrita por diego ramírez ávalos de la piscina, propiedad 
de la biblioteca capitular de pamplona. el más actual, un manuscri-
to en francés, propiedad de la biblioteca de navarra, que describe los 
sanfermines de 1946. en cuanto a las materias que contemplan, la ma-
yoría se reparten entre temas jurídicos, históricos y literarios.

La difusión digital de alguna de estas copias manuscritas hasta aho-
ra no controladas, ya está dando rentabilidad cultural y académica. 
es el caso de un texto de Quevedo de la biblioteca de roncesvalles, 
execración por la fe católica, (fig. 8) el cual forma parte de un volumen en-
cuadernado con otros manuscritos4, que ha dado lugar a la elaboración 
de algún trabajo de investigación5, incluso está siendo por primera vez 
utilizado en la elaboración de una edición crítica de las obras completas 
en prosa de Quevedo6.

a modo de invitación para los investigadores, en este caso del ámbito 
de la filología hispánica, y como colofón a esta comunicación ofrece-
mos una breve selección de copias manuscritas digitalizadas e incor-

4 Quevedo, francisco de, [obras en prosa y verso de Francisco de Quevedo] 
[manuscrito].—[s. xviii]— 88 h; 22 cm.

5 alonso veloso, maría José, «una nueva versión de execración por la fe católica de 
Quevedo, en un manuscrito de la real colegiata de roncesvalles», criticón, 110, 2010, 
pp. 151-166. de la misma autora: «nuevos testimonios de obras de Quevedo en un ma-
nuscrito de una biblioteca de roncesvalles», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo 
(BBMP), LXXXvi, 2010, pp. 425-431; «notas para la edición de execración por la fe 
católica de Quevedo», en Perspectivas críticas para la edición de textos: de la edad Media al 
siglo xxi, dir. ermitas penas, (universidad de santiago de compostela. serie académica) 
(en prensa).

6 Quevedo, francisco de, obras completas en prosa, dir. alfonso rey, vol. vi (Memoriales). 
madrid, castalia, 2013 (en prensa).

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_126000000000000000000410.pdf
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poradas a la biblioteca navarra digital, la mayoría procedentes de la 
biblioteca de la catedral de pamplona y de la biblioteca de la colegiata 
de roncesvalles. en este aspecto, nuestra función como bibliotecarios 
y gestores de binadi se circunscribe a intentar identificar y describir 
estas obras, aun a riesgo de cometer errores puesto que no somos espe-
cialistas en la materia y, mediante su difusión, incitar al estudio de «estos 
papeles».

Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681)

exortación panegírica al silencio motivada de su apostrophe: psalle et sile: a 
la protección del… S[eñ]or D[o]n Balthasar de Moscoso y Sandoval, cardenal 
Presbítero de la Santa iglesia de roma. —(s. xvii-xviii)— [10] h.

al menos se conoce otra copia manuscrita en la biblioteca nacional 
de españa, se imprimió por primera vez hacia 1662. (fig. 9)

Cornejo, Damián (O.F.M.) (1629?-1707)

Poesías diuinas y umanas serias y jocosas que a diferentes asumptos. —(s. 
xvii y s. xviii, post 1660)— [9], 195 h.

manuscrito descubierto y estudiado por Klaus pörtl7 (1978). es una 
miscelánea de poemas de diversos géneros, sacros y profanos, serios 
y jocosos, copiados por distintas manos. no todos son del francisca-
no damián cornejo, también aparecen textos de bocángel, pérez de 
montalbán, calderón, José de saravia y francisco sáenz de viteri8.

Eguía y Beaumont, Francisco de (1602-ca. 1652)

la estrella cautiba cuya hermosa diuisa se descubre a la reboluccion [sic] de 
los siete orbes y estrellas errantes: dialogo en que hablan Don Prudencio filo-
sopho y Don Silbio prophesor de letras humanas. (1648). —[7], 107 h., [2] 
en bl., [4] h.

militar y escritor polifacético de origen navarro que cultivó diversos 
géneros literarios sin demasiado éxito. este manuscrito autógrafo forma 
parte de una obra más extensa titulada excelencias y antigüedad de estella. 
aporta datos históricos muy interesantes sobre el culto a la virgen del 

7 pörtl, Klaus, Das lyrische Werk des Damián cornejo (1629-1707). munich, W. fink, 
1978.

8 carreira, antonio, «La obra poética de damián cornejo: cuatro manuscritos más 
y uno menos», criticón, 103-104, 2008, pp. 39-54.

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-17p2d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-100000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00FA_7848000000000000000000410.pdf
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puy o la participación militar navarra en el sitio de fuenterrabía (1638-
1639). (fig. 10)

Forner, Juan Pablo (1756-1797)

obras de Forner. (post. 1785). —[468] h.
crítico literario y autor satírico español, defensor de la cultura tra-

dicional española frente a las corrientes literarias neoclásicas de ori-
gen francés. una copia manuscrita más a sumar a las ya conocidas de 
la biblioteca nacional de españa, la real academia española y de la 
biblioteca menéndez y pelayo (santander). (fig. 11)

Goya y Muniáin, José (trad.)

la poética de aristóteles en castellano. —(ca. 1793)— [54], 55, [1], 95 pp.
acompañan cartas autógrafas de goya y muniáin y de las personas 

a quienes solicitó revisar la obra como son José nicolás de azara, Juan 
antonio mayans y siscar, eugenio de Llaguno amirola. además figura 
el intercambio epistolar del autor con Jovellanos, a quien dedica la obra. 
incluye las pruebas de imprenta del texto [95 p.] con apostillas margina-
les manuscritas del autor que en la edición impresa van de p. 97 a p. 138. 
esta obra se editó en: madrid, benito cano, 1798. (biblioteca catedral 
de pamplona)

los comentarios de cayo Julio cesar. —(ca. 1787)— [98], 370, [42], 
272, [30], 43 pp.

acompañan cartas, encuadernadas y sin encuadernar, autógrafas y 
de francisco pérez bayer a quien solicitó revisar la obra. también el 
intercambio epistolar del autor con godoy, conde de floridablanca, 
duque de la alcudia y mariano Luis de urquijo relativo a la impresión 
de la obra [fols. 47-98 de la 1ª secuencia de numeración, y fols. 17-
30 de la 5ª secuencia]. esta obra se editó en madrid por la imprenta 
real, 1798.

aunque goya y muniáin, canónigo, jurista y bibliotecario de la real 
biblioteca, de origen navarro, firma ambas traducciones (y sendos pró-
logos), para algunos autores (menéndez pelayo9) no está claro que él 
fuera el verdadero traductor. (fig. 12)

9 menéndez pelayo, marcelino, Bibliografía hispano-latino clásica, santander, 1950, vol. 
ii, pp. 108-109.

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-800000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_147000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_148000000000000000000410.pdf
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Isla, José Francisco de (S.I.)

[Papeles varios sobre la Historia de Fray gerundio de campazas]. —
(s. xviii, post. 1758)— [88] h., h. 118-227. (biblioteca colegiata de 
roncesvalles).

respuesta en verso á los reparos puestos por el penitente del padre Mathias 
Marquina sobre la Historia de Fray gerundio . —(s. xviii, post. 1758)— 60 
pp. (biblioteca catedral de pamplona).

Marquina, Matías de (O.F.M. Cap.)

copia del papel en que se expresan varios reparos puestos á la aplaudida 
Historia de Fray gerundio de campazas. —(s. xviii, post. 1758)— [2], 398 
[i.e. 399] pp. (biblioteca catedral de pamplona).

abundan las copias manuscritas de esta famosa controversia susci-
tada en torno a la obra satírica del p. isla, la Historia de Fray gerundio 
de campazas. el p. matías de marquina fue uno de sus más furibundos 
críticos.

[obras en prosa y verso de varios autores]. —(s. xviii)— [65] h.
contiene: [romance de verso heroico a Don gabriel Álvarez de toledo 

Pellicer y tovar] (h. 1-2) ; voto del señor Joseph gonzález del consejo real, y 
cámara de castilla en tiempo del señor Phelipe quarto acerca de un decreto de 
su Mag[esta]d (h. 3-12) ; Sobre la palabra est verbo substantivo sea de explicar 
la substancia del eucharistico sacramento en una canción real de ocho ramos se-
gún el asumpto del certamen de Portugal/ y lo explica d[o]n eugenio Xerardo 
lobo (h. 13-16) ; romance a la muerte de raquel (h. 17) ; [varias estrofas 
de diversos autores: Lope de vega, Quevedo, eugenio gerardo Lobo] 
(h. 18-65).

estos manuscritos literarios de finales del siglo xvii y primeras dé-
cadas del xviii, copiados por diferentes manos, conforman un volumen 
facticio de gran interés. sin bien existen copias en otras bibliotecas, 
especialmente en la nacional de españa, no dejan de ser materiales bi-
bliográficos de gran rareza. (fig. 13)

Osuna, Pedro Téllez Girón, Duque de (1574-1624)

aduertencias del Duq[ue] de osuna sobre las differençias entre los electos de 
la nobleza y Pueblo de Nápoles. —(s- xvii, post. 1620)— [18] pp.

copia de carta del Duq[ue] de osuna a su Magd. de Nápoles á quatro de 
junio de 620. —(s. xvii, post. 1620)— [6] pp.

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-10_000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_137000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_137000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_136000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_136000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-17p3d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p22d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p22d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p21d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p21d0000000000000410.pdf
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Soneto hecho por un françes ála partida de Nápoles del Duque de osuna. 
—(s. xvii, post. 1620)— [2] pp.

son papeles referentes al duque de osuna, grande de españa, mi-
litar al servicio de felipe iii, virrey y capitán general de los reinos de 
sicilia y nápoles. como es bien sabido cayó en desgracia en las intrigas 
palaciegas del conde duque de olivares. ¿serán copias de textos de 
francisco de Quevedo, amigo, consejero y secretario del duque, y a 
quien dedicó varias obras? (fig. 14)

Chumacero y Sotomayor, Juan de

[memorial del pleyto] acusaçion q[ue] se puso al Duq[ue] de Uzeda. —( 
s. xvii , post. 1622)— [7] pp.

contiene además: Soneto a la muerte de D. r[odrigo] calderón/de don 
luys de góngora (p. [4]). carta del arçobispo de gra[na]da para el conde de 
olivares (p. [4]-[5]). respuesta (p. [5]-[7]). Soneto de v[illa] Mediana (p. 
[7]).

al igual que la anterior referencia y de las siguientes, estas copias 
forman parte de una miscelánea de manuscritos encuadernados en 
un solo volumen propiedad de la biblioteca de roncesvalles, pro-
bablemente su poseedor fue algún prior o canónigo de procedencia 
castellana. (fig. 15)

Quevedo, Francisco de (1580-1645)

[obras en prosa y verso]. —(s. xvii-xviii).— 88 h.
grandes annales de quince días: historia de muchos siglos que passaron en 

vn mes, memorias que guarda a los que vendrán. —(s. xvii-xviii).— 106 h.
[Padrenuestro glosado]. —(s. xvii, post 1634).— [6] pp.
nuevas copias de manuscritos quevedianos de época. La relevancia o 

escaso interés de las mismas todavía está por estudiar. (fig. 16)

San Adrián, Francisco Magallón y Magallón, Marqués de 
(1707-1778)

Manual de economía doméstica más directamente para el Padre de familia: 
perteneciente también como libro de la Biblioteca de familia. —(s. Xviii, ca. 
1772).— 2 v. ([2], 52, [i.e. 54], 315 [i.e. 316], [6] p.). —vol. i— vol. ii.

Primeros elementos de la educación en que se trata de la que se deve [sic] dar 
a los hijos en los primeros años de su lactación y prácticas de deseos previos a su 

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p24d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p26d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-6-17p1d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCP00COD_134000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p27d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00CD-0_190_0000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00CD-0_18900000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00CD-0_19300000000000000000410.pdf
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concepción: carta de un Padre a sus hijos ya casados. —(s. xviii, ca. 176?).— 
[8] p., 13, [4], 161, [8] h.

dos tratados de economía doméstica y educación moral, buen ejem-
plo de la literatura pedagógica española del siglo xviii, que manifiesta 
la continuidad de la tradición y la tardía penetración de la Luces en 
españa. pensando en su prole, el autor plantea que una cuidada educa-
ción, unida a unas adecuadas alianzas matrimoniales y a un buen manejo 
del patrimonio, garantizan la continuidad y aumento del poder econó-
mico y social de la familia. (fig. 17)

Valero Potto, José (S.I.) (1699- )

Historia de las Yslas Filipinas dividida en tres partes: política, natural y 
christiana. —(ca. 1768-1790).— 2 v. ([90], 610, [20] p.). —vol. i— vol. ii.

Jesuita en la misión de la isla de negros (filipinas) hasta la expulsión 
de la compañía La obra trata de la geografía, las riquezas económicas, 
y de algunas cuestiones políticas y sociales de las islas, a lo largo del 
siglo xviii. sólo se conocen otras dos copias: en la real academia de 
la Historia y en el archivo Histórico de la provincia de toledo de la 
compañía de Jesús. (fig. 18)

Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Conde de (1582-1622)

glosa del padre nuestro: hecha al rey Filipe cuarto. (s. xvii, post. 1621).— 
[3] pp.

poema satírico político aparecido en el umbral del reinado de felipe 
iv. composición poética bastante conocida, quizá no sea relevante para 
los investigadores ya que existen diversas copias manuscritas localizadas, 
sin embargo sí que puede ser interesante para la enseñanza en disciplinas 
como la filología o la literatura hispánica. esta es otra de las utilida-
des que ofrece binadi: la posibilidad de trabajar con fuentes primarias 
como recurso didáctico. (fig. 19)

Zamora, Antonio de (1665-1727)

la verdad, y el tiempo en tiempo: papel político muy discreto. —(s. xviii). 
—[24] pp.

comedia teatral (zarzuela) atribuida al dramaturgo cortesano 
antonio de Zamora. es comprensible que apareciera anónima ya que, 
parodia los abusos de la camarilla que rodeaba al débil rey carlos ii. 

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR008-D-8-1100000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR008-D-8-1200000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0011-A-6-7p25d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-C-7-6p23d0000000000000410.pdf
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critica directamente al almirante de castilla (Juan tomás enríquez de 
cabrera), protegido de la reina, y pone de manifiesto las tramas y con-
fabulaciones de la corte. se conocen más copias de esta comedia, al 
menos dos en la biblioteca nacional de españa. (fig. 20)

Zelos aun del Sol ofenden. —(s. xvii-xviii, 1ª mitad)— [27] pp.
por el título pudiera parecer que se trata de una copia la «come-

dia famosa» Zelos no ofenden al sol del escritor judeoconverso antonio 
enríquez gómez (1600-1663), pero ni los personajes ni el tema tienen 
que ver con dicha obra. se trata de otro texto, también comedia y de la 
misma época, con algunos personajes salidos del olimpo (apolo, venus, 
Leucotoe, arcano rey, etc.). (fig. 21)

(fig. 1) esopo. Fabulae enarratae / [prec.] vita aesopi. (en castellano) el libro de 
Ysopet historiado. (Çaragoça, 1482). biblioteca seminario diocesano (pamplona).

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0022-D-2-12p16d000000000000410.pdf
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(fig. 2) t. bry - g. benzoni, 
americae pars quarta (francofurti ad 
moenum, 1594). biblioteca de navarra 
(pamplona).

(fig. 3) entremés del retrato de Juan rana (sevilla, ca. ½ s. xviii) biblioteca colegiata 

de roncesvalles
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(fig. 4) [H]oras romanas en romance (rouen, 1513) biblioteca central de capuchinos 
(pamplona)

 

(fig. 5) binadi – página principal de búsqueda
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(fig. 6) binadi – abrir/guardar pdf

(fig. 7) binadi – navegar/Leer
bartolomeo crescenzio, Nautica mediterránea (roma, 1607) biblioteca de navarra 

(pamplona)
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(fig. 7) binadi – navegar/Leer
Julián de medrano, la silua curiosa… (paris, 1608). biblioteca de navarra (pamplona)

(fig. 8) fco. de Quevedo, 
execración por la fe catholica… 
(s. xvii-xviii). biblioteca 
colegiata de roncesvalles.
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(fig. 9) pedro calderón 
de la barca, exortacion pane-
gírica al silencio motivada de su 
apostrophe: Psalle et sile, (s. xvii-
xviii). biblioteca colegiata de 
roncesvalles.

 

(fig. 10) francisco de eguía 
y beaumont, la estrella cautiba 
(1648), biblioteca de navarra 
(pamplona).
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(fig. 11) Juan pablo forner
obras de Forner (post. 1785)
biblioteca de roncesvalles

(fig. 12) José goya y muniáin (trad.)
la poética de aristóteles en castellano (ca. 1793); los comentarios de cayo Julio cesar  (ca. 1787). 

biblioteca catedral de pamplona.
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(fig. 13) [obras en prosa y verso de 
varios autores] (s. xviii). biblioteca de 
roncesvalles.

(fig. 14) copia de carta del Duq[ue] de osuna a su Magd. de Nápoles á quatro de junio 
de 620; Soneto hecho por un françes ála partida de Nápoles del Duque de osuna (s. xvii). 
biblioteca de roncesvalles.
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(fig. 15) acusaçion q[ue] se puso 
al Duq[ue] de Uzeda (Juan de 

chumacero y sotomayor) (s. xvii). 
biblioteca de roncesvalles.

(fig. 16) fco. de Quevedo, grandes 
annales de quince días (s. xvii-xviii). 
biblioteca catedral de pamplona.
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(fig. 17) francisco magallón, 
marqués de san adrián, Manual de 
economía doméstica. (s. xviii, ca. 1772). 
biblioteca marquesado de san 
adrián (tudela).

(fig. 18) José valero potto, Historia 
de las Yslas Filipinas. (ca. 1768-
1790). biblioteca colegiata de 

roncesvalles.
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(fig. 19) villamediana, Juan de 
tassis y peralta, conde de. glosa 

del padre nuestro: hecha al rey Filipe 
cuarto. (s. xvii, post. 1621). biblioteca 

colegiata de roncesvalles.

(fig. 20) antonio de Zamora, la verdad, y el tiempo en tiempo. (s. xviii). 
biblioteca colegiata de roncesvalles.
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(fig. 21) Zelos aun del Sol ofenden 
(s. xvii-xviii, 1ª mitad). biblioteca 
colegiata de roncesvalles.

Biblioteca Navarra Digital – Biblioteca Virtual Prensa Histórica 
http://prensahistorica.mcu.es/

archivo general de navarra + biblioteca de navarra

40 cabeceras, en casi todas ellas las colecciones son fragmentarias, 
están incompletas.

altar y trono: revista hispano-americana (madrid, 1869-1887)
el amigo de la religión (barcelona, 1820)
el aralar: diario católico-fuerista (pamplona, 1894-1897)
el arga: político y literario (1879-1881)
Boletín de la comisión de Monumentos Históricos y artísticos de Navarra 

(pamplona, 1895-1936)
Boletín de legislación escolar (pamplona, 1903-1905)
Boletín oficial de ventas de bienes nacionales de Navarra (pamplona, 1862-

1864) 

http://prensahistorica.mcu.es/
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8024
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8037
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8058
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8047
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8013
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8014
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8016
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la carcajada (barcelona, 1872)
la cimitarra del soldado musulmán (valencia, 1822)
clínica navarra: revista decenal médico-farmacéutica (pamplona, 1886-

1888)
corella de gala: periódico anual joco-serio (pamplona, 1903-1905)
crit d’espanya: setmanari carlista ilustrat (barcelona, 1890) 
el cuartel real (peña plata [navarra] - tolosa, 1873-1875) 
la Democracia: periódico semanal republicano (pamplona, 1890-1891)
el eco de Navarra (pamplona, 1876-1913)
las espabiladeras (valencia, 1822-1823)
el estandarte católico-monárquico (1873-1874)
el estandarte real: revista político militar (barcelona, 1989-1892)
euskal erria: revista decenal baskongada del Uruguay (montevideo, 1912-1936)
la Foudre: opinion publique (parís, 1823) 
gaceta oficial carlista (oñate, 1835-1837)
Heraldo de Navarra (pamplona, 1897-1898)
el iris: periódico católico-monárquico (olot, 1874-1875)
el Joven conservador: periódico realista de Principado de cataluña (1837-1839)
lau-buru: diario de Pamplona (pamplona, 1882-1886)
la lealtad navarra: diario carlista (pamplona, 1888-1897)
el liberal navarro: diario de Pamplona (pamplona, 1886-1897)
lo Mestre titas: senmanari humoristich y satirich de bona mena (barcelona, 

1897-1890) 
Navarra (pamplona, 1925- )
el Navarro: diario liberal (pamplona, ca.1881-1884)
el País vasco-Navarro: Jaungoicoa eta Fueroac (madrid, 1870-1871)
el Pelotari (madrid, 1893-1896)
la razón: boletín médico-farmacéutico vasco-navarro (san sebastián, 

1878-1879)
el requeté: Dios-Patria-Fueros-rey (buenos aires, 1938-194?)
la Unión vasco-Navarra: periódico fuerista (bilbao, 1880-1894)
la tercerola: antes Zurriago intermedio (madrid, 1822)
el tradicionalista: diario de Pamplona (pamplona, 1886-1893)
colección de la vieja Navarra… (pamplona, 1900-1901)
el Zurriago: número intermedio (madrid, 1821)
el Zurriago (madrid, 1821-1823)

http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=6103
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8011
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8026
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00PH_9000000000000000000000410.pdf
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8029
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8027
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8050
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8057
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8039
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8040
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8033
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8031
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8038
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8032
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8045
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8035
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8034
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8059
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8042
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8046
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8041
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00PH_8000000000000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BGN00PH_8000000000000000000000410.pdf
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8025
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8028
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8023
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8022
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8062
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8021
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8044
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8036
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8018
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=8020



